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Vida Nacional 1 

(Del 21 de Judo ai 20 de AgosEo de 1959) 

SUMARIO 

I—Política Internacional. Ei nuevo Nuncio de Su Santidad. Tesis 

colombianas en la conferencia de Santiago de Chile. Colombia y Panamá. 

Convenios con España. Visita de la Junta interamericana de defensa. 

II Administrativa y política. El Congreso: debates sobre los proyec¬ 

tos de alternación y de reforma del artículo 121 de la Constitución. Orden 

público. Plan de acción legislativa del partido liberal. El comunismo. 

III— Económica. Notas editoriales del Banco de la República. El pre¬ 

supuesto nacional para 1960. Conferencia de secretarios de hacienda. Al¬ 

godón. Acueducto de Tibitó. Feria-exposición agropecuaria de Bogotá. 

IV— Religiosa y social. Nuevo arzobispo de Pamplona. Reunión del 

pensamiento católico en Medellín. La huelga de los trabajadores azuca¬ 

reros. Infiltración comunista en la CTC. Huelga en Tejicóndor. Venta de 

acciones en Fabricato para los obreros. Incendio en Medellín. 

^ Cultural. Congresos médicos. Semana de estudios pedagógicos. Con¬ 

cursos. Arte. 

I - Política internacional 

EL NUEVO NUNCIO 

DE LA SANTA SEDE 

Eí nuevo Nuncio de Su Santidad, 

Mons. José Paupini, llegó a Bogotá 

el 28 de julio. En el aeropuerto de 

Techo Fue recibido por altos repre¬ 

sentantes de la Iglesia y del Estado. 

La solemne presentación de creden¬ 

ciales tuvo lugar e^ 4 de agosto. 

COLOMBIA EN SANTIAGO 

En la conferencia de cancilleres 

americanos, reunida en Santiago a 

Periódicos citados en este número: C. 
El Correo, (Medellín) ; R., La República; 

mediados de agosto, con el objeto de 

estudiar ía tensión internacional del 

Caribe, el canciller colombiano, Ju¬ 

lio César Turbay Ayala, presentó ía 

posición de nuestro país con respecto 

al principio de la no intervención y 

a la defensa de los derechos huma¬ 

nos. Colombia no solo reafirma eí 

principio de la no intervención, sino 

que considera necesario incluir en¬ 

tre los actos de intervención eí su¬ 

ministro de armas de fabricación ofi¬ 

cial a personas o entidades distintas 

de ios Estados, y la utilización de la 

El Colombiano; Ca., El Catolicismo; Co., 
S., El Siglo; Sem. Semana; T., El 1 lempo. 
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radio y la televisión oficial para cam¬ 

pañas políticas contra el gobierno cíe 

una nación americana. En cuanto a 

U defensa cíe los derechos humanos 

propone el que se cié fuerza y va¬ 

lor cíe convención a la Declaración 

de derechos humanos, y que dicho 

proyecto, junto con el relativo a la 

creación de una Corte Interamericana 

para la protección cíe los mismos de¬ 

rechos, sea sometido a las clelib era- 

ciones cíe la XI Conferencia interna¬ 

cional americana ’ (T. VIII. 13). 

COLOMBIA Y PANAMA 

El canciller de Colombia. Jubo 

César Turbay Ayala, viajó a Pana- 

más con el objeto cíe estuchar con las 

autoridades panameñas un acuerdo 

de intercambio cultural y económico 

entre los dos países. Lina comisión 

mixta colombo-panameña ha presen¬ 

tado ya las bases para este acuerdo 

(T. VIII, 12). 

CONVENIOS CON ESPAÑA 

El senado cíe la república negó su 

aprobación al convenio cultural en¬ 

tre CoUmbia y España, suscrito en 

Madrid el 11 cíe abril cíe 1953 entre 

Alberto Martín Artajo, ministro cíe 

asuntos exteriores cíe España y Gui¬ 

llermo León Valencia, embajador de 

Colombia. 

Comentando esta negativa escribía 

Daniel Henao Henao en el edito¬ 

rial ele La República clel 2 cíe agosto: 

Con motivo de la discusión en la sesión 
plenaria de la alta Cámara se pronuncia¬ 
ron descomedidos discursos contra el Go¬ 
bierno español y aun contra el país mis¬ 
mo, que no acreditan ciertamente la ca¬ 
lidad de Cámara de reposo que debe te¬ 
ner el Senado de la República. Además, 
se tuvo la desatención de decidir negati¬ 
vamente sobre la aprobación de un con¬ 
venio, sin tener la cortesía de oír al res¬ 
pecto al señor Ministro de Relaciones Ex¬ 
teriores, retenido en ese momento por una 

citación que se le había hecho en ess 
momento en la Cámara de Representantes. 

Pero hubo algo más que lamentar en 
este caso y fue la polarización completa, 
con excepción de un voto, de la represe i- 
tación liberal en contra de la aprobación 
de este convenio, enfocando con un inde¬ 
bido espíritu de secta la parte más no¬ 
ble de las relaciones internacionales que 
es la relativa a las relaciones culturales. 

La campaña anti-hispánica que la pren¬ 
sa de este sector ha agitado recientemente, 
sin respetar de España ni siquiera a su 
vale oso clero, tuvo así, en la más alta 
corporación legislativa del país, un esta¬ 
llido infortunado. 

Y terminaba: 

Un mal momento tuvo pues el Senado 
de la República al aprovechar la discu¬ 
sión de este bien estudiado convenio pa¬ 
ra irrogar una injuria a un país amigo. 
No perdemos la esperanza de que reca¬ 
pacite sobre esta precipitada e injustifi¬ 
cada determinación. 

[xj Un nuevo convenio comercial se 

na establecido entre Colombia y Es¬ 

paña. Según el nuevo convenio se 

eleva el descubierto recíproco del 

Banco de la República cíe Colombia 

y del Instituto español cíe moneda 

extranjera hasta el límite de seis mi¬ 

llones cíe dólares. Esta ampliación 

tiene por objeto dar margen a una 

venta anual cíe café colombiano en 

España no inferior a las seis mil to¬ 

neladas. Las autoridades colombia¬ 

nas otorgarán, en cambio, todas las 

facilidades posibles a la importación 

cíe mercancías españolas y abrirán 

líneas de crédito a las industrias de 

la península que deseen vincularse 

al desarrollo industrial cíe Colombia. 

JUNTA INTERAMERICANA 

DE DEFENSA 

La Junta interamericana de de¬ 

fensa, integrada por 52 altos mihta- 

res, visitó a Colombia en los últimos 

días cíe julio; durante esta visita re¬ 

corrieron las ciudades de Barranqui- 

Jla. Cartagena, Bogotá. Medehín y 
Cali. 

(74) 



II 

Equipe su oficina, como las mejores. 

con muebles de acero 

ELOSPINA 

Variados y modernos diseños 
funcionales, a bajos precios. 

LA MARCA DE PRESTIGIO EN MUEBLES METALICOS. 

Visite hoy los distribuidores ELOSPINA en el país: 
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CALI: Mora & Cía. Ltda. 
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NEIVA: Almacén Perfection Ltda. 

MONTERIA: Hijos de Domingo D’ambrosio 



II - Administrativa y Política 

EL CONGRESO 

LA ALTERNACION 

Dos proyectos lian acaparado la 

atención del congreso clarante su pri¬ 

mer mes de sesiones: la alternación 

de los partidos en la presidencia de 

la república y la reforma cíel artícu¬ 

lo 121 de la Co nstitución nacional. 

El proyecto de alternación estable¬ 

ce que en los tres períodos compren¬ 

didos entre el 7 de agosto de 1962 

y 7 de agosto de 19/4 el cargo de 

presidente de la república será ejer¬ 

cido a'ternativamente por ciudadanos 

que pertenezcan a los dos partidos 

tradicionales, el conservador y el li¬ 

beral. Fue este proyecto fácilmente 

aprobado en el senado, pero encon¬ 

tró en la comisión primera de la cá¬ 

mara una fuerte oposición de parte 

de un grupo de representantes libe¬ 

rales. Sostenían los opositores que 

este congreso está en incapacidad 

jurídica para cambiar la fisonomía 

democrática clel país El 20 de agos¬ 

to la comisión aprobó el primer ar¬ 

tículo del proyecto, después de tre¬ 

ce sesiones, por 21 votos afirmativos 

contra 10 negativos. 

EL ARTICULO 121 

El artículo 121 de la Constitución 

nacional faculta al presidente de la 

república para declarar turbado el 

orden público y en estado de sitio la 

nación en los casos de guerra exte¬ 

rior o de conmoción interior. "Me¬ 

diante tal declaración, prosigue di¬ 

ciendo la Constitución, quedará el 

presidente investido de las facultades 

oue le confieren las leves, y en su 

defecto, de las míe le da el derecho 

de gentes para defender los derechos 

de la nación o reprimir el aízamien- 

lo. Las medidas extraordinarias o de¬ 

cretos de carácter provisional legis¬ 

lativo. que dentro de dichos límites 

dicte el presidente, serán obligato¬ 

rios siempre que lleven la firma de to¬ 

dos los ministros. El gobierno decla¬ 

rará restablecido el orden público 

luego que haya cesado la perturba¬ 

ción o peligro exterior; y pasará al 

congreso una exposición motivada 

de sus providencias. Serán respon¬ 

sables cualesquiera autoridades por 

los abusos que hubieren cometido en 

el ejercicio de facultades extraordi¬ 
narias . 

Este artículo fue reformado en 

1910 por la Asamblea nacional. El 

gobierno, se dice en el artículo 33 del 

acto legislativo número 3", no puede 

derogar las leyes por medio de los 

expresados decretos. Sus facultades 

se limitan a la suspensión de las que 

sean incompatibles con el estado de 

sitio . Los decretos de carácter ex¬ 

traordinario dejarán de regir una vez 

restablecido el orden público. 

Las interpretaciones que de este 

artículo han dado varios gobiernos 

de los dos partidos lo han conver¬ 

tido en una tronera, como dijo el 

presidente de la nación, por donde 

se escapa todo el régimen constitu¬ 
cional. 

El 23 de julio el directorio nacio¬ 

nal conservador del sector Iaureanis- 

ta y la dirección nacional del libera¬ 

lismo firmaron un acuerdo en que re¬ 

conocen la necesidad de establecer 

la alternación de los partidos en la 

presidencia de la república v de mo¬ 

dificar oT régimen de estado de sitio 

del artículo 121. 

El proyecto de reforma acordado 
cree: 

«Artículo — El presidente de la Re¬ 
pública no podrá ejercer las facultades 
de que trata el artículo 121 sino previa 
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convocación del congreso en el mismo de¬ 
creto en que declare turbado el orden pú¬ 
blico y en estado de sitio toda la repú¬ 
blica o parte de ella, ya sea por causa 
de guerra exterior o de conmoción interna. 
Esta convocación se hará para dentro de 
los diez días siguientes a la expedición 
de tal decreto. Si el presidente no lo con- 
vocare, el congreso se reunirá por dere¬ 
cho propio. En todo caso permanecerá reu¬ 
nido mientras dure el estado de sitio. 

El congreso, por medio de proposición 
aprobada por mayoría absoluta de una y 
otra cámara, podrá decidir que cualquiera 
de los decretos que dicte el gobierno, en 
ejercicio de las facultades extraordinarias 
del estado de sitio, pase a la Corte Supre¬ 
ma de Justicia para que decida sobre su 
constitucionalidad. La Cote fallará den¬ 
tro del término de seis días, y si así no 
lo hiciere, el decreto quedará suspendido. 
La demora de los magistrados en pro¬ 
nunciar el fallo es causal de mala con¬ 
ducta». 

Esta reforma no lia siclo bien acep- 

lada por un sector cíel conservatismo. 

Eminentes juristas como Miguel Mo¬ 

reno JaramiUo y Francisco de Paula 

Pérez se lian declarado en contra. 

Ea permanencia cíel congreso reuni¬ 

do durante el estado cíe sitio, según 

el doctor Moreno JaramiUo, puede 

(onstituír una traba para la acción 

del presidente de la república, y no 

se olvide, dice, que las cámaras mis¬ 

mas pueden ser factor de trastorno 

del orden público . Cualquier ciu¬ 

dadano, añade, puede acusar de in- 

constitucionalidad ante la Corte Su¬ 

prema de Justicia cualquier decreto 

extraordinario; darle esta facultad al 

congreso es una reforma antidemo¬ 

crática, si con ella se pretende supri¬ 

mir el derecho de los ciudadanos a 

acusarlas; ingenua si se conserva la 

dicha acción popular, porque no reu¬ 

niéndose en el congreso los votos exi¬ 

gidos para acusar el decreto extraor¬ 

dinario, ese decreto podría ser acusa¬ 

do por cualquiera de los congresis- 

las en calidad de simple ciudadano. 

Además esta acusación cíel congreso 

imphca un voto cíe censura a los ac¬ 

tos oficiales, cosa prohibida por la 

constitución nacional (C. VIII. 2). 

Me parece, declaró a su vez. e! 

doctor Francisco de Paula Pérez, que 

corriendo los años resultará que el 

remedio será peor que la enfermedad 
(R. VII. 25). 

Al iniciarse los debates sobre este 

proyecto, el senador José Antonio 

Montalvo presentó en la comisión 

primera cíel senado una nueva fórmu¬ 

la de reforma del artículo 121. ins¬ 

pirada en el plan de reforma consti¬ 

tucional elaborado por el doctor 
Eduardo Santos. 

Ea fórmula del doctor Montalvo 
fue la siguiente: 

«El artículo 121 de la constitución que¬ 
dará así: En caso de guerra exterior o 
de conmoción interior que altere la paz 
y la seguridad social, podrá el presidente, 
con la firma de todos los ministros y pre¬ 
vio concepto del Consejo de Estado, de¬ 
clarar turbado el orden público y en es¬ 
tado de sitio toda la república o parte de 
ella. Mediante tal declaración el gobierno 
tendrá además de las facultades que le 
confiere la ley las que conforme al dere¬ 
cho vigente y a las normas de la moral 
cristiana rigen para la guerra entre na¬ 
ciones. 

Los decretos que dentro de estos lí¬ 
mites dicte el presidente tendrán carác¬ 
ter obligatorio siempre que lleven la fir¬ 
ma de todos los ministros. El gobierno no 
puede derogar las leyes por medio de los 
expresados decretos. Sus facultades se li¬ 
mitan a la suspensión de las que s^an 
incompatibles con el estado de sitio El 
presidente de la república o quien haga 
sus veces solo podrá expedir decretos le¬ 
gislativos concreta y directamente enca¬ 
minados a restablecer y a mantener la 
paz y el orden en el país, a reprimir al- 
zamientos, si los hubiere, y a asegurar el 
rápido retorno a la normalidad. Los de¬ 
cretos de carácter legislativo que dentro 
de estos límites dicte el presidente no 
podrán en ningún caso modificar la es¬ 
tructura constitucional del Estado. 

El gobierno declarará restablecido el 
orden público tan pronto haya terminado 
la guerra exterior, se haya reprimido el 
alzamiento o haya cesado la perturbación 
de la paz y dejarán de regir los decretos 
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de carácter legislativo que haya dictado. 
El gobierno presentará al congreso una 
exposición motivada de sus providencias 
y someterá a su estudio los decretos le¬ 
gislativos que haya dictado. 

El Congreso no podrá prorrogar la vi¬ 
gencia de estos: y si los hallare conve¬ 
nientes deberá expedir leyes que los re¬ 
produzcan o reemplacen. 

Serán responsables el presidente y los 
ministros cuando hayan declarado turbado 
el orden público sin haber ocurrido el ca¬ 
so de guerra exterior o de conmoción in¬ 
terior; y lo serán también lo mismo que 
los demás funcionarios por cualquier abu¬ 
so que hubieren cometido en el ejercicio 
de las facultades concedidas en el pre¬ 
sente artículo. 

En el caso de guerra exterior el gobier¬ 
no convocará al congreso en el decreto 
en que declare turbado el orden público 
y en estado de sitio la república, para que 
se reúna dentro de los 60 días siguientes 
y si no lo convocare podrá el congreso 
reunirse por derecho propio». 

Esta fórmula fue rechazada. Se 

aprobó en cambio, en la comisión 

primera de la cámara, por 12 votos 

contra 2, la adoptada por los partidos 

políticos en el acuerdo de! 23 de 
julio. 

MAGISTRADOS DE LA CORTE 

El senado por 55 votos afirmativos 

contra 3 negativos aprobó el proyec¬ 

to que reduce a cinco años el período 

de los magistrados de la Corte Su¬ 

prema cíe Justicia, período que actual¬ 

mente es vitalicio según la reforma 

plebiscitaria de 1957. 

ORDEN PUBLICO 

LA VIOLENCIA 

® En el basta abora pacífico depar¬ 

tamento del Magdalena se han pre¬ 

sentado algunos crímenes ejecutados 

por bandoleros en jurisdicción del 

municipio de Río de Oro. 

0 Eí joven estudiante de 19 años, 

Enrique Ramírez Ocampo, hijo del 

político conservador Augusto Ramí¬ 

rez Moreno, fue asesinado el 25 de 

julio por una banda de foragidos en 

la hacienda de sus padres Chípalo , 

en jurisdicción del municipio de San 

Luis. Allí mismo fue asesinado eí 

mayordomo de la hacienda, Jesús 

5 faría Barreto. Nuestros lectores re¬ 

cordarán el artículo cleí doctor Au¬ 

gusto Ramírez Moreno sobre las cau¬ 

sas cíe la violencia publicado en nues¬ 
tro número anterior. 

N Otros crímenes se han registrado 

en los departamentos de Caldas, San¬ 
tander y Tolima. 

PEDRO BRINCOS 

^ La libertad del famoso bandolero 

Alberto González Prieto (alias “Pe¬ 

dro Brincos ), decretada por Alfon¬ 

so Carrero Ruiz, juez en Ibagué, mo¬ 

tivó la intervención del procurador 

general de la nación, Rodrigo Nogue¬ 

ra Labórele, quien pidió un estudio 

cuidadoso del proceso con el fin ele 

verificar si G medida tomada por el 

nombrado juez se ajustaba a la ley. 

Por su iDarte el ministro de go¬ 

bierno, Guill ermo Amaya Ramírez, 

denunció ante el mismo procurador 

e! préstamo de $ 20.000 que la comi¬ 

sión cíe rehabilitación de Cundina- 

marca autorizó conceder a Brincos 

(s. vm. 2). 

LOS PARTIDOS 

PLAN DE ACCION LEGISLATIVA 

La Junta asesora del liberalismo 

ha hecho conocer el plan de acción 

legislativa elaborado por la misma. 

Los principales puntos cíe este docu¬ 
mento son: 

í) Deberes sociales del Estado. 

Una reforma constitucional debería 

proclamar: a) El derecho de iodo 
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colombiano a un nivel cíe vicia ade¬ 

cuado; b) El derecho de todo em¬ 

pleado a una remuneración justa en 

un plano de dignidad humana; c) El 

derecho de lodo trabajador a coh- 

garse en sindicatos; d) El derecho 

de toda persona residente en el país 

a los diversos seguros; e) El derecho 

de empleados y empleadores a una 

decisión rápida de síes controversias 

por jueces imparciales. 

2) Higiene y salud. Se requiere una 

cruzada nacional en defensa de la 

salud cíe los colombianos, y para ella 

un incremento de los recursos fisca¬ 

les destinados al desarropo cíe los 

planes de salubridad, y una adecua¬ 

da atención hospitalaria a todos los 
enfermos. 

j) Estabilidad del empleo: a) Su¬ 

presión de la cláusula de reserva y 

del plazo presuntivo; b) ampliación 

cíel período de prueba; c) determina¬ 

ción taxativa de las causas de des¬ 

pido; d) establecimiento de un sis¬ 

tema de reclamación dentro de la em¬ 

presa; y e) un procedimiento sumario 

para calificar las causas del despido. 

4) Salarios. Eos salarios mínimos 

actuales son insuficientes. Se pro¬ 

pondrá; a) la creación de un consejo 

nacional de salarios; b) normas que 

permitan fiscalizar el cumplimiento 

de las disposiciones sobre salarios; c) 

unificación de las cajas de compensa¬ 

ción para el subsidio familiar; y d) 

prima móvih 

5) Pensiones. Fijación de una pen¬ 

sión mínima y reajuste. 

6) Vacaciones. Pago de vacaciones 

por servicios menores de un año, en 

proporción al lapso de servicio. 

i) Prestaciones sociales. Pago de 

interés sobre las reservas destinadas 

a cesantías por parte de los emplea¬ 
dores. 

8) Seg uros soc;a!es. Modernización 

deí estatuto de los seguros sociales. 

Iniciación de estudios para establecer 

ios seguros de pensiones (por inva¬ 

lidez, vejez y orfandad) y los subsi¬ 

dios por desempleo involuntario. 

9) Sindicatos. Ampliar y fortalecer 

el fuero sindical, y obligaciones mí¬ 

nimas de carácter educativo, cultural 

y de mutuo auxilio, a los sindicatos. 

10) Huelgas. Delimitar la noción 

del servicio público para estos efectos. 

Exigir que tanto la declaración de 

huelga como su rechazo se adopte 

por votación secreta, y que la deci¬ 

sión mayoritaria de las dos terceras 

partes obligue a ía minoría. 

11) Justicia del trabajo. ETna nueva 

estructura de los juzgados y tribuna¬ 

les del trabajo, y un procedimiento 

verdaderamente oral que propicie la 

decisión inmediata de los litigios. 

12) Reforma agraria, a) Estudio 

de los suelos y su utilización; b) 

ampliación de! precepto constitucio¬ 

nal sobre la función social de la pro¬ 

piedad a las tierras de cultivo; c) 

obligación para el propietario de ex¬ 

plotar adecuadamente sus tierras; d) 

defensa de las zonas cultivables del 

latifundio y de su fragmentación an¬ 

tieconómica; e) estímulo a las for¬ 

mas de explotación cooperativa o co¬ 

munal; f) reincorporación a las acti¬ 

vidades agropecuarias de los despla¬ 
zados por la violencia. 

11) Vivienda. Creación de un fon¬ 

do nacional destinado a financiar la 

vivienda popular; elaboración de un 

programa nacional de fomento de la 

vivienda; exenciones de impxteslos 

para las inversiones en la construc¬ 

ción de viviendas populares y estí¬ 

mulo para la industria de materiales 
cíe construcción. 

14) Educación. Desarrollo de la 

norma constitucional que estatuye la 

educación primaria, gratuita y uni¬ 

versal; planes progresivos de cons 
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trucciones escolares, ele formación ele 

maestros, establecimiento ele restau¬ 

rantes escolares y servicios sociales, 

etc.; mejoramiento ele la calielacl ele 

la enseñanza; utilización creciente 

ele la raelioclifusión, televisión y ci¬ 

nematógrafo para la enseñanza; re¬ 

forma ele la educación rural; moder¬ 

nización ele la enseñanza media; aba¬ 

ratamiento ele los costos de la educa¬ 

ción privada; eelición a bajo costo de 

textos escolares; modernización y am¬ 

pliación ele la universidad; difusión 

popular de la cultura. 

Id) Reforma tributaria. Acentuar 

la diferencia entre las rentas ele tra¬ 

bajo y las de capital; menos gravá¬ 

menes para las rentas pequeñas que 

en la actualidad; incorporar a las 

rentas gravalzdes las ganancias ele 

capital por valorización ele inmuebles; 

crear incentivos tributarios para las 

nuevas activicíaeles ele producción; 

someter el exceso de utilidades a un 

tratamiento fiscal indiscriminado, sin 

excepciones; agilizar los procedimien¬ 

tos ele reclamo, etc. (T. VIII, 6; Sem. 

VIII, 11). 

COMUNISMO 

En su edición del 31 ele julio 

El Catolicismo comentaba la noticia 

de que Colombia se convertirá en 

centro ele difusión para la propagan¬ 

da comunista de América Latina. De 

manera, continúa, que nuestro país, 

además ele otras particularidades, se¬ 

rá mencionado en el continente como 

foco de irradiación marxista; era el 

único título que nos faltaba para aca¬ 

bar de completar nuestra celebridad . 

Con motivo ele esta noticia la 

CTC (Unión de trabajadores en Co¬ 

lombia) dirigió al senado de la re¬ 

pública un mensaje, en que píele im¬ 

pedir la creación de este proyectado 
centro. 

• De este mensaje son los siguientes 
párrafos: 

En Colombia el comunismo está com¬ 
prometido en la violencia, según lo con¬ 
fiesa el mismo camarada Gilberto Vieira 
en reciente publicación, de donde transcri¬ 
bimos : 

«El partido comunista amplió entonces 
su influencia en el campo y construyó im¬ 
portantes organizaciones en los sectores 
donde logró llevar a la práctica su polí¬ 
tica de autodefensa y donde pudo ponerse 
al frente de la acción guerillera». (El sub¬ 
rayado es nuestro). «La Voz de la Demo¬ 
cracia» N9 38, julio 18 de 1959... 

Pero aún hay gentes que no se dan por 
notificadas y que creen que cuando la 
UTC u otra institución democrática abre 
fuegos contra los comunistas, estamos sim¬ 
plemente influenciados de maccartismo 
criollo. Debe saberse que además de la in¬ 
mensa cantidad de propaganda pro sovié¬ 
tica editada en Colombia, los sindicatos 
y centros obreros reciben toneladas de pa¬ 
quetes enviados de Moscú o de México 
a través de la Federación Sindical Mun¬ 
dial (FSM) o de la Confederación de Tra¬ 
bajadores de América Latina (CTAL). 
Por lo demás nadie puede ignorar que 
en nuestro país funcionan varias federa¬ 
ciones sindicales totalmente controladas 
por los comunistas como la FEDETAV 
en el Valle, la FEDETA en Antioquia y 
la FEDEPETROL en Barrancabermeja 
—hoy en manos de un abogado comunista—, 
dedicados especialmente a distribuir en¬ 
tre los trabajadores toda clase de propa¬ 
ganda marxista. 

Il¡ - Económica 

SITUACION GENERAL 

Trascribimos a continuación lo que 

sobre ella escribe el gerente clel Ban¬ 

co ele la República en las notas edi¬ 

toriales de la revista del Banco: 

Transcurrida la primera mitad del año. 

procede hacer en estas notas, un somero 

examen de los principales índices econó¬ 
micos y de las reflexiones que ellos sus¬ 
citan. Aunque en particular algunos de 
taLs indicadores puedan prestarse a dis- 
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tintos cal íicativos es lo cierto que de su 
conjunto se extraen conclusiones satisfac¬ 
torias, mejores que las que una prudente 
previsión habría podido ofrecer a princi¬ 
pios del año. Es evidente que hasta el 
momento los fundamentos de la recupera¬ 
ción se afirman, inclusive su pronóstico 
se acentúa favorablemente y la economía 
transita rcrderos más sanos y seguros. 

Al hablar de recuperación, no se quiere 
aseverar en ningún caso, por supuesto, 
que hayamos traspasado definitivamente 
los términos de la situación estrecha que 
hemos afrontado en los últimos tiemros. 
Solamente se desea sigmf'car. como lo he¬ 
mos hecho en ocasiones anteriores, que se 
van sorteando con mejor éxito del espe 
rado las dificultades y que de perseverar 
con el mísm- tesón en el derrotero tra¬ 
zado. encongaremos más pronto de lo 
que se creía la superación de nuestros 
problemas, al menos en cuanto ellos de¬ 
penden del esfuerzo y la conducta propios. 

Los índices monetarios muestran una 
tendencia de alza, quizá más intensa de 
lo que conviene... 

En el futuro inmediato se perfilan al¬ 
gunas fuerzas contraccionistas que favo¬ 
recerán un desarrollo más moderado del 
circulante neutralizando, o atenuando al 
menos, los factores alcistas que aún per¬ 
sisten en el panorama monetario. 

Indices expresivos de la actividad eco¬ 
nómica muestran reacciones notables. La 
construcción, en los cinco primeros meses 
del año, no se poseen los datos de junio, 
marca un auge extraordinario. En 18 ciu¬ 
dades del país los presupuestos de las 
licencias concedidas para este fin montan 
$ 206 millones, o sea 59% más que en el 
mismo período de 1958 y los meteos cua¬ 
drados, es decir, el área construida, se 
eleva en 34%. Las compraventas crecen 
en 47%, al llegar en el mencionado pe¬ 
ríodo a $ 468 millones contra $ 319 millo¬ 
nes en igual lapso anterior. 

En el mercado bursátil, por su parte, 
sin reflejarse empe'o en las cotizaciones, 
hubo una mayor afluencia de dinero, pues 
el valor de las transacciones en este pri¬ 
mer semestre supera en un 35% a las de 
igual período del año pasado. 

Los depósitos de ahorro subieron $ 40 
millones, —7.9%—, ritmo similar al de 
1958 y bien superior al de 1957, aunque 
un poco inferior al de otros años. 

Las cifras anteriores comprueban una 
reacción notable en los negocios. Pero 
también la holgada liquidez ha incidido 
sobre los precios, excluida la variación es¬ 

tacional. más de todas maneras con inten - 
sidad inferior a la que se observa en 1957 
y 1958. Los registros de importación, buen 
síntoma de disponibilidad de dinero, mues¬ 
tran un visible ascenso: US$ 28.500.COO 
de promedio mensual en el semestre, cuan¬ 
do en los primeros seis meses de 1958 fue 
de US$ 22.3 millones, y de $ 23 millcnes 
en todo el mencionado año. Con este mo¬ 
tivo fueron elevados por Resolución nú¬ 
mero 33 de 8 de julio, algunos de los de¬ 
pósitos previos de importación y se exten¬ 
dió para todos el plazo en que son de¬ 
vueltos. 

Los resultados de la balanza cambiar a 
fueron halagadores. Así, el ingreso por 
exportaciones, exclusive el impuesto que 
las grava, por petróleos, etc., fue de unos 
US$ 190 millones, y se vendieron certifi¬ 
cados de cambio para pago de importa¬ 
ciones y servicios por valor de US$ 165 
millones, aproximadamente, quedando un 
saldo favorable de US$ 25 millones. Este 
saldo, más el producto del impuesto a 
las exportaciones, cerca de US$ 27 millo¬ 
nes, y los ingresos provenientes de cin¬ 
co contados del empréstito al Export Im- 
port Bank, US$ 32.500.000, totalizan un 
incremento bruto de las reservas de 
US$ 84.500.000. Con este volumen se pu¬ 
do servir la deuda comercial atrasada y 
de servicios, USX 54 millones y queda en 
definitiva un superávit de US$ 30.5 mi¬ 
llones, inferior a la deuda contraída con 
el Export Import Bank en el mismo pe¬ 
ríodo, es decir, que no hubo crecimiento 
neto de las reservas internacionales. Este 
ascenso se registra en el balance del Ban¬ 
co de la República, así: diciembre de 1958, 
US$ 170.3 millones, junio de 1959 US$ 
207.9 millones. 

Como se ve, la reseña anterior es sa¬ 
tisfactoria. Sin embargo, no puede asegu¬ 
rarse que permanecerán las mismas cir¬ 
cunstancias en el resto del año, lo que nos 
pudiera llevar a pensar en que alcanza¬ 
remos un nivel por encima de las necesi¬ 
dades, En primer lugar, el empréstito del 
Export Import Bank se term:na con la 
cuota de julio, un contado por US$ 65 
millones, y cualquier recurso externo que 
se trate de obtener exigirá un término 
prudencial, quizá este resto del año ca¬ 
lendario. En segundo lugar, la presión pa¬ 
ra pago de importaciones entre enero y 
junio de 1959 fue baja, pues los registros 
que la originan, los del último semestre 
de 1958, fueron reducidos, US$ 22.3 mi¬ 
llones, como ya se dijo. En cambio, la 
de junio a diciembre de 1959 estará 'de¬ 
finida por una propensión a importar ma- 
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yor, los registros de enero a junio cuyo 
promedio mensual es de US$ 28.5 millo¬ 
nes. Esta sola diferencia consagra ya un 
mayor peso en la balanza de certificados, 
que supera el saldo favorable a fin de 
junio. De otra parte, los ingresos anota¬ 
dos son el producto de una exportación 
cuantiosa de café, y aunque el segundo se¬ 
mestre es normalmente bueno, no es se¬ 
guro que se alcance nuevamente el mis¬ 
mo volumen y los mismos precios. Por 
último, el servicio de la deuda comercial 
atrasada sigue gravando fuertemente nues¬ 
tras disponibilidades, y demandará en el 
segundo semestre US$ 51.000.000. 

Es obvio, por tanto que, solamente por 
los factores ciertamente conocidos, en la 
suposición de que los eventuales conser¬ 
ven el ritmo satisfactorio del semestre an¬ 
terior, para este resto del año tendremos 
compromisos ineludibles, que reducirán 
sustancialmente el volumen actual de re¬ 
servas. 

PRESUPUESTO NACIONAL 

El gobierno presentó al congreso 

nacional el presupuesto cíe rentas y 

gastos cíe la nación para la vigencia 

fiscal cíe 1960. S u monto total es cíe 

1.660 millones cíe pesos. 

Con la presentación cíe este presu¬ 

puesto, por conducto cíeí ministro cíe 

hacienda, el presidente cíe la repú¬ 

blica, Alberto LI eras Camargo, diri¬ 

gió al congreso un mensaje en el que 

cíestacó la tendencia crónica de dé¬ 

ficit fiscal en eí presupuesto cíeí Es¬ 

tado en los últimos años; situación 

que tiende a agravarse por el creci¬ 

miento cíe la población y los gastos 

que ocasiona el mantenimiento cíeí 

orden púbhco afectado por la vio¬ 

lencia. De los tres caminos para so¬ 

lucionar este problema; disminución 

ele los gastos públicos, emisión ele 

papeles de deuda pública y reforma 

clel sistema tributario, este último 

dice, es el más conveniente. El go¬ 

bierno ha presentado ya al congreso 

un proyecto de reforma, al que intro¬ 

ducirá algunas modificaciones. 

A continuación expone el presi¬ 

dente algunas bases de la política 

fiscal clel gobierno como la presenta¬ 

ción de! presupuesto cíe una manera 

nueva con el objeto cíe introducir la 

programación cíe las inversiones; la 

formulación de un plan cuatrienal 

ch inversiones públicas; el equilibrio 

presupuestal sin inflación por mecho 

cíe la reforma tributaria; eí comple¬ 

mentar la política financiera interna 

con una política financiera interna¬ 

cional más activa que fomente la in¬ 

versión clel capital extranjero en el 

país y permita la consecución ele nue¬ 

vos empréstitos externos; el solicitar 

clel congreso leyes que garanticen 

una adecuada organización presu¬ 

puestal y fiscal clel Estado; un plan 

ele clasificación cíe empleos públicos 

y asignaciones y la delimitación de 

patrimonios y rentas entre las enti¬ 

dades públicas (T. VIII, 8). 

El presupuesto ele gastos por gru¬ 

pos funcionales es el siguiente: 

/ — Servicios generales 

1) Administración general . $ 69.600.000 
2) Policía y justicia .... 172.500.000 
3) Defensa nacional. 299.000.000 

II — Fomento del desarrollo 

económico 

1) Fomento agropecuario . .$ 54.000.000 
2) Fomento de minería y 

energía. 5.100.000 
3) Fomento de la industria 

comercio. 28.900.000 
4) Obras públicas. 248.100.000 

III — Fomento del desarrollo 

social y cultural 

1) Salud y asistencia social $ 84.300.000 
2) Trabajo y asistencia social 64.400.000 
3) Vivienda (aportes al ICT.) 8.000.000 
4) Educación y cultura . . . 158.200.000 

Distribuidos por ministerios y ser¬ 

vicios es el siguiente: 

Presidencia de la república .$ 1.800.000 
Ministerios: 
Gobierno. 27.100.000 
Relaciones exteriores .... 30.000.000 
Justicia. 69.200.000 
Hacienda y crédito público . . 365.000.000 
Guerra. 300.000.000 

Pasa a la página (87) del suplemento. 
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A NUESTROS LECTORES: 

Es indudable que el mundo tiende cada vez más a plantear sus aspiraciones y 
problemas en el terreno intelectual. El avance de la democracia exige diálogo 
discusión, examen de los puntos de vista, polémica e implantación de las ideas 
fundadas en argumentos. 

Contra las tiranías y las dictaduras se busca el control del parlamento; contra 
el peligro de la violencia en las relaciones internacionales, las reuniones de can¬ 

cilleres y las entrevistas personales de los grandes jefes. Se multiplican los con¬ 

gresos y se establece el contacto entre los mejores iepresentantes del pensa¬ 
miento, la ciencia, la técnica y los grandes movimientos; así hemos seguido la 

discusión de los cancilleres en Ginebra y en Santiago, y en nuestro medio co¬ 

lombiano hemos admirado los avances de la ciencia médica en el Simposio Car¬ 

diovascular y en el Congreso Nacional del Pensamiento Católico, en donde se 

hizo palpable la inquietud por encontrar la verdad y sus lógicas consecuencias 
en todos los ordenes de la vida. 

Revista Javeriana quiere contribuir a esta difusión de las grandes manifesía- 
ciones de la cultura contemporánea con sus páginas sólidamente cimentadas sobre la 

verdad y la cultura autentica. Tenemos que agradecer a nuestros lectores la 

acogida cada vez mas asidua y universal de las colaboraciones de nuestra revista. 

Las nuevas oficinas de Gerencia y Administración han empezado a 
eficientemente en la Av. Jiménez, N9 4-38, Ofic. 203, tel. 411-601 bajo la 
técnica de Don Francisco González Nieto. 

funcionar 

dirección 

Para atender a los ingentes gastos y poder continuar prestando un activo 
servicio hemos tenido que subir la suscripción a $ 25.00. 

expendio" 'B°g0ta P°drán encontrar nuestros lectores la Revista en los siguientes 

Droguería Escobar Rosas, Cra. 4? N9 15-01 
Droguería Acuña, Cra. 79 N9 17-96 

Droguería Real. Sucursal N9 2, calle 85 N9 15-53 

Droguería Real, Sucursal N9 11, Cra 79 N9 72-06 

Droguería Real, Sucursal N9 1, Cra. 8? N° 13-90 v 13-94 
Droguería Real, Cra. 79 N9 17-21 

Librería Nueva, Cra. 69 N9 12-85 

Librería Mundial, Cra. 79 N9 16-74 

Librería La Gran Colombia, Ltda., calle 17 N9 6-55 
Librería Central, Cra. 69 N9 15-80 

Librería Herder, calle 12 N9 6-98 

Librería San Pablo, calle 12 N9 6-11 

Librería Zig-zag, Cra. 59 N9 15-55 

Librería Bello, y Compañía, Cra. 69 N9 14-06 
Cigarrería Bucana, calle 18 N9 6-66 

Almacén La Economía, Cra. 6? N9 12-77 
Almacén Tampico, Cra. 7? N9 17-45 

Hotel Continental, Oficina coordinadora de turismo. 

Próximamente avisaremos los expendios de otras ciudades del país. 

Para todo lo relacionado con Administración diríjase a 

Francisco González Nieto 

Av. Jiménez N9 4-38. Ofic. 203. Tel. 411-601 

Bogotá, D. E. - Colombia 



COLABORADORES 

RAMON ARISTIZABAL, S. J. — El R. P. Aristizábal nació en 1898 en Carmen 

del Viboral, Antioquia. Hizo sus estudios de 

Bachillerato en el Seminario Conciliar de Medellín y habiendo ingresado en 

la Compañía de Jesús en 1920 realizó sus estudios de Filosofía en Bogotá 

y de Teología en Oña. Recibió la Ordenación en 1929; ha sido Rector de los 

Colegios Máximo de Santa Rosa y luego de Chapinero, del Berchmans de Cali 

y en dos peí iodos de San Ignacio en Medellm, cargo que ocupa actualmen¬ 

te. Fue Provincial de la Compañía en Colombia de 1949 a 1955 y es autor 

de varios libros de texto de moral y religión. 

ANGEL RUBIO. — Nació en Sevilla de España cuando su padre era cónsul 

de Colombia en aquella ciudad. Es profesor de Geografía en la 

Universidad de Panamá y es conocido por sus obras geográficas y geológicas 

sobre la República de Panamá a la que ha representado con lujo en varios 

congresos geográficos internacionales. 

JAIME EUSTASIO PIESCHACON, S. J. — Nació en 1906 en Bogotá. Ingresó en 

la Compañía de Jesús e hizo sus estu¬ 

dios teológicos en Valkemburg, Holanda, obteniendo los títulos de Doctor en 

Filosofía y Licenciado en Teología. Ha regentado cátedras de Física, Mate¬ 

máticas y Filosofía. Ha sido Prefecto de los Colegios de San Ignacio en Me¬ 

dellín, San Francisco Javier de Pasto y Mayor de San Bartolomé en Bogotá. 

Rector de los Colegios de San José en Barranquilla y San Bartolomé La Mer¬ 

ced en Bogotá. Decano de disciplina de la Facultad de Ingeniería de la Uni¬ 

versidad Javeriana, Presidente de la Confederación Nacional de Colegios Ca- 

lólicos de Colombia, Presidente de la Confederación Interamericana de Educación 

católica (CIEC) y actualmente Secretario General de la Secretaría Nacional 

de Educación de la Iglesia Católica en Colombia. Ha sido delegado a varios 

congresos internacionales de educación. 

BERNARDO DEL PINAR. — Este nombre, que aparece por primera vez en el 

número de nuestros colaboradores, es muy conocido 

en otros medios de Profesionales y Sociólogos. Bernardo del Pinar es Doctor 

en Filosofía y Letras por la Universidad de Munich, Alemania. Ha hecho du¬ 

rante muchos años en Europa estudios de Filosofía histórica de la Literatura 

y del Arte, y, paralelamente, de Psicología y de Sociología. Ha sido por largos 

años profesor universitario de Filosofía religiosa y de Estética e Historia del 

Arte. Es escritor incansable y sus obras ocupan más de diez volúmenes. Creemos 

que sus Diálogos de mis gentes, en que su ágil pluma se mueve sobre muy 

graves temas, han de despertar gran interés entre los pensadores de la Metafí¬ 

sica y de la Psicología sociológica. 

REVISTA JAVERIANA 

Octubre de 1959. Número 259. 

unidad sindical. Justinian© Espinosa. 

estudio sobre darwin. Darío Rozo M. 

veinte siglos de historia. Carlos Restrepo Canal. 

un poeta en el cadalso. Manuel Briceño Jáuregui. 



MONSEÑOR JOSE PAUPIN1 

La Dirección y el C onsejo de Redacción de Revista Javeriana se com¬ 

placen ‘en presentar un respetuoso saludo a Su Excelencia Reverendísima 

Mons. José Paupini, nuevo Nuncio de Su Santidad Juan XXIII en Colombia. 

I lacen votos por el éxito de su altísima misión espiritual y diplomática y 

renuevan en su persona el homenaje de acatamiento a las orientaciones pon 

til idas y a la sagrada Jerarquía. Imploran su bendición y ponen las páginas 

de la Revista a sus órdenes. 

Nació Morís. José Paupini en Mondado el 25 de febrero de 1907; hizo 

sus estudios en el Seminario Regional de las Marcas, en Fano; recibió la 

C)¡denación en 19jO y obtuvo en Roma la laurcici en JAerecho Canónico. 

En 1959 entró al servicio diplomático de la Santa Sede, primero en París, 

luego en Italia, Honduras y Cuba. En 1952 fue trasladado a la Secretaría 

f ai ticulai del Sustituto del Secretario de Estado. En 1956 fue designado 

Arzobispo titular de Sebastópoli de Abasgia y enviado como Internuncio 

y Administrador Apostólico de Ispahan de los Latinos. En 1957 fue nom¬ 

brado Nuncio Apostólico de Guatemala y el Salvador. En mayo de este 

año lúe designado Nuncio Apostólico en Colombia. 

En su discurso inaugural, en la Basílica Primada de Bogotá, saludó a 

la nación en nombre del Augusto Pontífice, exaltó la importancia de Co¬ 

lombia para la vida católica del Continente y pidió la colaboración de todos 

paia demostrar al mundo que la verdad evangélica vive eternamente y 

tiene respuestas adecuadas también para los problemas del tiempo presente”. 

Seríalo que meis allá dd ámbito puramente nacional o regional, la hora 

p.esente exige de los católicos una mentalidad eminentemente ecuménica 

Desde los primeros actos de su pontificado, el Santo Padre Juan XX/// ha 

manifestado el designio de convocar a todos los hombres a la unión basada 

sobre los principios de la caridad. El programa de verdad, unidad y naz 

hadado en la misma Encíclica, demuestra que las graves dificultades que 

experimentan los pueblos para alcanzar la concordia y la tranquilidad en 

el orden, no son sino consecuencia de males más profundos: el mundo se 

ha apartado de Cristo, y olvidadas sus enseñanzas, no logra sino alianzas 

efímeras y aparente convivencia. De aquí que la Iglesia, con todas las re¬ 

servas de su inmensa riqueza espiritual, esté en la obligación i de hacer un 

esfuerzo supremo para devolver al mundo el sentido y la práctica de la ca¬ 

ndad universal; si los católicos, persuadidos de la responsabilidad de su 

vocación, obran de acuerdo con las condiciones que ella les exige, pronto 

obtendríamos los bienes de la unidad y de la paz, y el retorno a la verdad 

devolvería a los hombres el sentimiento olvidado de su filiación divina y 

de su fin sobrenatural”. 



EXCELENTISIMO SEÑOR JOSE PAUPINI 

Nuncio de Su Santidad Juan XXIII en Colombia 





ORIENTACIONES 

EL ETERNO PROBLEMA DEL BACHILLERATO 

RAMON ARISTIZABAL S. J. 

Con frecuencia se agita este tema en la prensa hablada y escrita, especial¬ 

mente cuando llega el tiempo de ingresar a la Universidad los que han termi¬ 

nado los estudios de secundaria y han obtenido el título de bachiller. Cada uno 

dice lo que se le ocurre aunque no tenga muchos conocimientos del problema, 

todos hablan mal del pensum vigente, señalan las deficiencias de la enseñanza 

secundaria y proponen remedios que consideran eficaces, según su leal saber 

y entender. Pero como el remediar los males ajenos no está al alcance de los 

que hablan y escriben, las cosas siguen en su punto y nada se remedia. 

El problema es en realidad muy complejo y no de fácil solución. Se puede 

afirmar que nunca se resolverá a gusto de todos, aunque se debe procurar 
su solución. 

Para proceder con conocimiento de causa e intentar obviar las dificul¬ 

tades en este asunto, estudiemos los factores que intervienen en él y veamos 

si es posible que se modifiquen en favor de acertada y eficaz solución. Les 

factores principales son tres: Los Alumnos, los Profesores y el Plan de Estudios. 

1<? Los Alumnos. Sin ánimo de ofender a ninguno en particular, podemos 

afirmar que los estudiantes han sido', son y serán siempre remisos en el es¬ 

tudio. Muchos son además perezosos y negados para las disciplinas intelec¬ 

tuales. Tengamos en cuenta que el estudio es tarea ardua para la que se nece¬ 

sita la virtud de la fortaleza y admitamos que muchos alumnos no la tienen 

ni hacen esfuerzo por obtenerla. Estos asisten al Colegio porque sus padres 

así lo disponen y lo exigen con rigor, pero sin espíritu de trabajo, sin ideales 

grandes ni pequeños, sin ningún deseo de prepararse para el futuro. Alumnos 

con estas disposiciones, ¿qué interés podrán tener en las clases?, ¿con qué 

diligencia prepararán sus lecciones y harán las tareas que se les señala y 

que deben preparar en sus casas? Es verdad que no faltan niños y jóvenes 

conscientes que quieren estudiar con seriedad, que se esfuerzan por prepararse 

lo mejor posible para el futuro, que progresan en los estudios, cada uno según 

sus capacidades intelectuales y según los medios de que dispone para su for¬ 

mación. Pero lo ordinario en todos los Colegios, aun en los más disciplinados. 
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es que la gran masa de alumnos es remisa para el estudio, para asistir a las 

clases y para cumplir fielmente con las tareas que exige cada profesor en su 

asignatura. Por eso los Directores y Profesores de los Colegios tienen que 

estar en continua vigilancia y tienen que poner en juego toda clase de es¬ 

tímulos, para que los alumnos cumplan con sus deberes de estudiantes. Y 

aquí entra en juego la buena organización del Colegio para conseguir el efecto 

deseado. No siempre se obtiene todo lo que se desea, apesar de la buena or¬ 

ganización y dirección. Hay que tener en cuenta esta realidad para entender 

las deficiencias del bachiller bajo este primer aspecto. 

29 Los Profesores. Sería una injusticia palmaria no reconocer la meritoria 

y abnegada labor de los Profesores que consumen su vida en las aulas, con 

el fin de esclarecer las mentes de los alumnos y de ancauzarlas por el camino 

de la ciencia y de la virtud. Son muchos los maestros y maestras que por 

amor a Dios y por espíritu apostólico, sin buscar ni esperar otra recompensa 

en este mundo, pasan los mejores años de su vida dedicados a la enseñanza, 

derrochando- esfuerzos y sacrificios para cumplir fielmente con el deber. Pero 

no podemos negar que también bajo este aspecto puede haber deficiencias 

en los establecimientos de educación, y es muy conducente que las reconozca¬ 

mos, para que abarquemos el problema en toda su amplitud y remediemos 

las deficiencios que estén a nuestro alcance. 

Dos cosas de todo punto indispensables debe tener todo Profesor para 

que su labor docente sea fructuosa y eficiente: perfecto dominio de la ma¬ 

teria que enseña y dominio no menos perfecto del personal que oye sus leccio¬ 

nes. Ambas cosas son indispensables y se complementan mutuamente. El Pro¬ 

fesor que domina la asignatura que enseña y domina en la clase a sus alum¬ 

nos, tiene asegurado el éxito y podrá hacer gran labor de apostolado científico 

con ellc-s y sacará hombres bien preparados en su materia. Si no tiene pro¬ 

fundo conocimiento de la materia que enseña y versación en el modo de 

enseñar, causa grave perjuicio a sus alumnos y defrauda las justas aspira¬ 

ciones de ellos y de los padres de familia. No es raro encontrar estas deficien¬ 

cias, quizá por falta de responsabilidad de los mismos Profesores y no pocas 

veces por la necesidad en que se encuentran los Colegios de completar su 

personal docente, aun echando mano de gente no muy bien preparada, pero 

que se cree capaz de emprender la ardua tarea de enseñar. 

Pero lo más grave para el Profesor y para el Colegio es que no domine 

a los alumnos, ni tenga ascendencia sobre ellos y que no pueda mantener la 

disciplina en la clase. El Profesor que carece de este don de dominio y de 

ascendencia, puede ser pozo de ciencia, puede tener excelente método de en¬ 

señar, puede ser expositor maravilloso, pero conseguirá poco fruto en su labor 

docente, porque la disciplina en la clase es condición indispensable para que 
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los alumnos entiendan y aprendan las enseñanzas del Profesor. Sabemos que 

los alumnos son perezosos para el estudio, tienen repugnancia a asistir a las 

clases, en ellas son inquietos, conversadores, audaces, a veces se hacen inso¬ 

portables. Por eso es menester tenerlos a raya con severa disciplina, si se quie¬ 

re hacer alguna labor con ellos. Pero la dura realidad es que muchos Profesores 

carecen de ese dominio y por lo mismo son ineptos para enseñar, aunque in¬ 

telectualmente estén muy bien preparados. ¿Qué será si no lo están? Tengamos 

también en cuenta esta realidad como elemento de juicio para juzgar del re¬ 
cién consagrado bachiller. 

3? El Pensum o Plan de Estudios. Este tercer factor es de suma impor¬ 

tancia en la labor docente y en el buen éxito en la obtención del título de ba¬ 

chiller. Debemos tener presente que la edad de los alumnos de enseñanza 

secundaria oscila entre los 11 y los 18 años, período en que el ser humano se 

está formando en su cuerpo, y atraviesa etapas peligrosas, inquietantes y 

soporta crisis sicológicas de tremenda trascendencia. Tengamos también en 

cuenta que la segunda enseñanza debe dar al alumno cultura general, muy 

indispensable para que el hombre se sepa conducir en sociedad, se abra camino 

en la vida, forme su criterio y se estabilice en su modo de pensar v obrar. 

Para ese sujeto se ha de elaborar el Plan que se ha de desarrollar a través 

de los años de estudios secundarios. Por consiguiente deben ser seleccionadas 

y distribuidas racionalmente las asignaturas que ha de abarcar, para no ati¬ 

borrar las tempranas inteligencias con conocimientos inútiles, ni hacerles perder 

el tiempo y energías en estudiar cosas innecesarias. 

Sobre este punto hay diversidad de criterios y de procederes, no sólo entre 

los que sin conocimiento y sin experiencia dictaminan sobre este asunto, sino 

entre los inmediatos colaboradores del Ministro de Educación y también en¬ 

tre los mismos educadores. En esto radica precisamente el nudo de la cuestión 

para elaboración de un buen Plan de Estudios. Porque si los educadores no 

tienen idéntico modo de pensar en cosa tan trascendental, es muy difícil para 

el Ministerio de Educación elaborar Plan de Estudios a gusto de los que tienen 

que ponerlo en ejecución. 

Hay tres tendencias respecto del Plan de Estudios: La que defiende y 

pone en práctica el método intensivo; la que opina que no hay mejor método 

que el cíclico, y la que pretende conciliar las dos anteriores, tomando de uno 

y otro lo que estima más conveniente. 

Consiste el método intensivo en que cada curso no tenga sino a lo sumo 

cinco materias intelectuales y que cada una se explique con intensidad horaria 

de cinco o más horas semanales durante todo el año escolar, y si se trata de 

materias muy importantes como el idioma patrio, la aritmética, las lenguas, 
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etc., se dé esa misma intensidad horaria durante otro u otros dos años. Así 

se puede desarrollar con holgura e intensidad un programa racionalmente ela¬ 

borado, con gran fruto de los alumnos, pues adquieren conocimientos profundos 

y amplios en cada materia. El buen resultado de este método ha sido compro¬ 

bado a través de largos años de experiencia. 

El método cíclico admite considerable número de materias en cada curso 

para estudiarlas por partes durante varios años sucesivos. Cada materia no 

podrá tener sino poco número de clases semanales, porque la multitud de mate¬ 

rias que hay que estudiar en cada curso no lo permite. En este método lo que 

se gana en extensión se pierde en intensidad. Se pueden estudiar muchas ma¬ 

terias, los alumnos adquieren alguna erudición no despreciable, pero los co¬ 

nocimientos adquiridos son en general muy superficiales, con detrimento de la 

seria y profunda formación de los alumnos. 

Con ánimo de conciliar estas dos tendencias se dio el pensum vigente, que 

contempla la intensificación de algunas materias, sobre todo en los primeros 

años de secundaria, pero exige un número exagerado para los últimos años, 

lo que impide que se estudien con intensidad materias tan importantes como 

la física, la química, la filosofía, la geometría, etc., porque el tiempo no lo 

permite. En sexto curso, por ejemplo, se exigen diez materias intelectuales, en 

quinto y en cuarto se exigen ocho. No es de extrañar que a pensum tan re¬ 

cargado se atribuyan las deficiencias de los bachilleres que salen cada año 

de los Colegios. 

A las consecuencias serias que trae para los alumnos pensum tan recar¬ 

gado, sobre todo en los últimos años, juntemos las fallas de los mismos estu¬ 

diantes y las deficiencias de algunos Profesores y sacaremos en conclusión 

que en realidad deja mucho que desear nuestra enseñanza secundaria. 

SOLUCION 

El clamor de que se reforme la segunda enseñanza es general e insistente 

y debe ser atendido. Es menester intentar alguna solución satisfactoria. Se debe 

ante todo procurar conseguir que los alumnos sean más estudiosos, que tengan 

mayor interés por su formación intelectual y moral. En este punto están lla¬ 

mados a desempeñar gran papel los padres de familia. Si de veras se interesan 

por la educación de sus hijos, si los estimulan continuamente para que tomen 

les estudios con toda seriedad, habremos ganado gran camino en el mejora¬ 

miento de los estudios. 

Los Directores de los Institutos docentes tienen sobre sí grave responsa¬ 

bilidad y deben prestar positiva colaboración para remediar los males que la- 
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mentamos. A ellos corresponde en gran parte la selección del personal docente. 

Tienen además el deber de instruirlo, dirigirlo, orientarlo para que desempeñe su 

oficio lo mejor posible. Deben tener también firmeza y decisión para separar 

de su oficio a los Profesores ineptos, para que por este motivo no haya defi¬ 

ciencia en el Colegio a su cargo. Un profesorado selecto es la mejor garantía 

de la buena marcha de un plantel. 

Pero la labor del Ministerio de Educación es indispensable y definitiva 

en la acertada y eficaz solución de este problema. A él corresponde por derecho 

la pieparación del profesorado oficial y puedo contribuir de diversas maneras 

a formar profesores de establecimientos privados y aún los de la Iglesia, fa¬ 

cilitando el modo de que muchos obtengan grados académicos dentro y fuera 

de la nación, de modo que haya abundancia de profesores bien preparados y 

aptos paia desempeñar con lujo de competencia el oficio de maestros de la 

niñez y juventud. Con muchos y buenos profesores la labor docente rendirá 

frutos, será eficaz y se mejorará en gran manera la preparación de los alumnos 

en todos los aspectos de la educación. El Ministerio no debería ahorrar es¬ 

fuerzo ni dinero en esta obra de capacitación de los maestros, pues con ello 

empieza por la base la importante y trascendental labor a él encomendada, 

de procurar el progreso intelectual y moral de los ciudadanos. 

Plan de Estudios. 

Respecto del plan de estudios, sería de desear que se dejase en plena liber¬ 

tad a los Establecimientos de Educación responsables y bien organizados, para 

que cada uno pusiera en práctica el método que estime más apto para preparar 

a sus alumnos y que por experiencia conoce que ha dado buenos resultados. O 

por lo menos se podría contentar el Ministerio con exigir en el Plan de Estudios 

un mínimum de materias que se deben dictar en todos los Colegios y dejar a 

la iniciativa de cada uno el ampliarlo conforme a sus tradiciones y a las orien¬ 

taciones que estime más conducente para el fin que todos se preponen de formar 

excelentes bachilleres. Pero ya que no sea factible esto, debe el Ministerio elaborar 

un Plan de Estudios lo más apto posible para que se alivie el peso que actual¬ 

mente soportan los estudiantes de secundaria. El ideal sería que cada curso no 

tuviera sino cinco materias intelectuales, con programas bien definidos y concre¬ 

tos, de modo que se atienda más a la intensidad que a la extensión. Si algún 

Colegio quiere aumentar materias al Plan oficial o intensificar el estudio de 

otras, debe tener amplia libertad para hacerlo. 

Doble Bachillerato. 

Se habla y se escribe mucho sobre la conveniencia de establecer doble Ba¬ 

chillerato, uno hasta cuarto y otro hasta sexto año de secundaria. Esta expe- 
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rienda ya se hizo allá por los años 39 y 40, con exiguos resultados. Por lo 

general, los alumnos que ingresan al Colegio aspiran a obtener título de bachi¬ 

ller para ingresar a la Universidad y obtener un grado profesional. Muchos 

no lo consiguen por negligencia en los estudios, por incapacidad para ellos y 

no pocas veces por falta de recursos pecuniarios, y acaban por retirarse del 

Colegio. Pero no estiman sino el título de bachiller al que aspiran todos sus 

compañeros. Contentarse con un título en cuarto año, es considerarse en plano- 

inferior al de sus compañeros y prefieren no tener ninguno. Por otra parte el 

bachillerato al terminar cuarto año, no añade nada a la formación que ha re¬ 

cibido el alumno. Si el Estado quiere y puede abrir Institutos o Centros Uni¬ 

versitarios, para ingresar en los cuales no se necesite sino haber cursado cuarto 

año de bachillerato, puede exigir un certificado del Colegio de donde viene 

el alumno, en el que conste que ha llenado este requisito. Pero no se justifica 

tener doble Plan de Estudios, uno hasta cuarto y otro hasta sexto curso, por¬ 

que esto sería agravar el problema del Bachillerato. Porque, si se quiere dar 

formación más o menos completa a los que no han de asistir al Colegio sino 

hasta terminar cuarto curso, es menester recargar el Pensum, contra el clamor 

general que pide que se aligere. Y para completar la formación de los alumnos 

de quinto y sexto-, será menester aumentar algunas materias e intensificar otras, 

con el consiguiente recargo en el Pensum, en el Profesorado y en el costo de 

la educación, pues a mayor número de clases y de Profesores, mayores gastos. 

Aquí viene muy bien el dicho filosófico de que «no hay que aumentar lc-s 

entes sin necesidad». 

DIVERSIFICACION DEL BACHILLERATO 

Menos se justifica la diversificación de estudios en quinto y sexto de 

secundaria. Recordemos que el fin principal de la enseñanza secundaria no 

es sólo preparar al joven para el ingreso a la Universidad, sino formarlo inte¬ 

gralmente, infundirle criterios sólidos, prepararlo religiosa y moralmente como 

creatura de Dios que tiene destino ultraterreno, desarrollar armónicamente to¬ 

das sus facultades de modo que quede capacitado para enfrentarse a los múl¬ 

tiples problemas que se le han de presentar en la vida. Parece más aconsejable 

que todos los que hacen estudios secundarios reciban la misma formación. El 

ensayo de diversificación ya se hizo en Colombia y dio malos resultados. 

Hay varias razones que nos muestran la inconveniencia de esta medida: 

U — Porque el alumno que llega a cuarto- curso, no está todavía en ca¬ 

pacidad de definir su orientación profesional. Muestra la experiencia que mu¬ 

chos de los alumnos que terminan sexto curso, se encuentran todavía perplejos 

e indecisos sobre la carrera que han de seguir. ¿Qué diremos de los que apenas 
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han cursado cuarto? La edad de esos alumnos en su gran mayoría anda por 

los 15 o 16 años, cuando apenas se está efectuando el tránsito de niño a hom¬ 

bre. No es el tiempo de definirse en asunto tan importante como es la futura 

profesión. Si por la diversificación se les obliga a definirse, vendrán los fra¬ 

casos, porque muchos encontrarán al terminar sexto que se equivocaron en la 

elección. Si se han preparado para una carrera que no van a seguir, se encon¬ 

trarán impreparados para otra. El primer fracaso lo tendrán al querer ingresar 

en la Universidad. Fracasarán en el examen de ingreso porque están impre¬ 

parados, y no podrán prepararse fácilmente porque ya terminaron su vida de 

Colegio. Eso será agravar el problema en vez de resolverlo y crear problemas 

para los alumnos, para las familias y para la Universidad, todo por obra del 

Plan de Estudios impuesto por el Ministerio. 

2^ — Porque habrá muchos Colegios incapaces de implantar la diversifi¬ 

cación de cursos por falta de alumnos y de Profesores. Hay que legislar para 

la Nación y no sólo para las grandes ciudades y los grandes Colegios. La ma¬ 

yor parte de los de Provincia y aun muchos de la capital, tienen número re¬ 

ducido de alumnos para quinto y sexto. Si se reparten, aunque sea sólo en 

dos grupos, quedarán las clases con 10 o 12 alumnos. Los Colegios oficiales 

quizá puedan subsistir, pero a costa de grandes erogaciones pecuniarias. Pero 

los otros ¿cómo podrán sostener Profesores para tan exiguo número de alum¬ 

nos? ¿Con subvención del Gobierno? ¿Será esto posible? o ¿aumentando- con¬ 

siderablemente las pensiones? El resultado de esta innovación será agudizar 

el problema educativo y hacerlo insostenible, cuando lo que se busca es aliviarlo 

y resolverlo. 

Como resumen de todo y basado en larga experiencia en asuntos de educa¬ 

ción, opino que no conviene establecer doble tipo de bachillerato, ni diversifi¬ 

carlo en quinto y sexto, ni acortar el tiempo del bachillerato, como lo ha sugerido 

el Congreso Médico reunido recientemente en Bogotá; pero sí es urgente 

que se haga reforma fundamental al Plan de Estudios vigente, reduciendo el 

número de materias en los cursos superiores de modo que cada curso tenga 

igual número de materias intelectuales. 

Además, sería muy de desear que en las principales facultades de la Uni¬ 

versidad se implantara un año preparatorio y se suprimiera el examen de in¬ 

greso. En ese año se comprobaría con conocimiento de causa, si los aspirantes 

a determinada profesión, tienen verdadera vocación y aptitudes para ella, o si 

les conviene más bien cambiar de rumbo- antes de emprender los estudios pro¬ 

fesionales. 

Ojalá que las ideas expuestas den alguna luz para resolver acertadamente 

lo que se va volviendo para la nación EL ETERNO PROBLEMA DEL BA¬ 

CHILLERATO. 
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LA CLAUSULA DE RESERVA, 

AMENAZA A LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO? 

Alrededor de la cláusula de reser¬ 

va se lia entablado una agria con¬ 

tienda en lo que varios sindicatos 

lian resuelto ir a la huelga más bien 

cfue admitir que continúe vigente en 

los contratos de trabajo, y los patro¬ 

nes se han mantenido firmes en su 

defensa admitiendo a lo más algunas 

fórmulas intermedias. 

¿Cuál de las dos partes tiene ra¬ 

zón? es la pregunta que cualquier 

Persona interesada por la paz social 

se formula. Y como en muchas di¬ 

sensiones y problemas, no solamente 

de carácter laboral, hay que admitir 

que las dos tienen en parte razón. 

Pero antes expliquemos para los 

profanos en qué consiste la cláusula 
de reserva. 

Según el art. 48 del Código de 

Irabaio es una cláusula que se puede 

estipular en los contratos sin térmi¬ 

no fijo y conforme a la cual las par¬ 

les pueden reservarse la facultad cíe 

darlo por terminado en cualquier 

tiempo sin que medien o se puedan 

probar las causales que están seña¬ 

ladas en dicho Código, mediante 

preaviso notificado por escrito por lo 

menos 45 días antes o previo el pa¬ 

go al trabajador de los salarios co¬ 

rrespondientes a dicho período. 

* * * 

El punto de vista de los trabaja¬ 

dores es que esa cláusula de reserva 

es una amenaza permanente a la es¬ 
tabilidad en el empleo. 

Y el mal uso que de ella han he¬ 

cho algunos patrones para sacar de 

las Empresas a los que demuestran 

interés y cualidades de jefe para la 

organización sindical o que descue¬ 

llan en la defensa de sus compañeros 

de trabajo, ha exacerbado ese senti¬ 

miento colectivo contra la medida 

que deja la suerte de! trabajador en 

su empleo a discreción del patrón. 

Ha habido también casos en que 

las Empresas se han valido de esta 

cláusula para despedir trabajadores 

próximos a su jubilación y edad 
avanzada. 

Todo lo cual refuerza la actividad 

de las organizaciones sindicales en 

contra de la cláusula de reserva. 

▼4» rjv rji 

El punto de vista de los empre¬ 

sarios es el de la autoridad y libre 

escogencia cíe personal. 

Hay a veces pésimos elementos en 

las empresas, aun agitadores comu¬ 

nistas que no dan motivo alguno de 

los convenidos en el Código para ser 

despedidos o que hacen siempre im¬ 

posible el demostrarlo por el influjo 

y la coacción que ejercen con sus 
compañeros. 

No queda entonces más recurso 

que aplicar la cláusula de reserva 

aunque ello suponga una fuerte ero¬ 
gación para el patrón. 

En este conflicto cuyas razones 

apenas hemos esbozado, las solucio¬ 

nes intentadas en las últimas con- 
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venciones colectivas lian sido las de 

aumentar proporcionalmente a los 

años servidos la indemnización de¬ 

bida al trabajador en caso de des¬ 

pido legalmente injustificado. 

Pero la verdadera solución no pue¬ 

de ser sino la de crear un clima de 

comprensión y colaboración entre ía 

Empresa y el personal. 

La Empresa tiene interés en que 

su personal sea estable pues el en¬ 

trenamiento de un nuevo trabajador, 

aun económicamente, supone un gran 

esfuerzo y una pérdida de producti¬ 
vidad. 

Y I os trabajadores si están a gusto 

en ía Empresa y sienten el estímulo 

de que progresan a la par con ella, 

ayudaran a eliminar a los zánganos 
y a los agitadores. 

El verdadero problema en Colom¬ 

bia es la inestabilidad en el empleo 

por propia voluntad. Empresas que 

requieren personal calificado expe¬ 

rimentan un retiro de trabajadores 

basta el treinta por ciento y otros co¬ 

mo los Bancos, mucbo mayor. 

Muy interesante sería un estudio 

a fondo de este fenómeno, que dará 

base para conclusiones muy prove¬ 

chosas sobre cómo organizar mejor 

las relaciones humanas en las em¬ 
presas. 

TRANSPORTE 

Ley 15 y Decreto reglamentario 1258 de abril de 1959 

AI ocuparnos del tema del trans¬ 

porte nacional y de las últimas dis¬ 

posiciones de fondo que autorizan al 

Estado intervenir en la industria del 

transporte, no pretendemos, en ma¬ 

nera alguna, ahondar ni menos ago 

tar la materia, pues no se nos escapa 

la gran complejidad de los proble¬ 

mas que la industria de! transporte 

encierra. Nuestra intención es solo 

ía de anotar muy sucintamente al¬ 

gunos conceptos de orden general so¬ 

bre ios problemas inmediatos del 

transporte, cuya enunciación desea¬ 

mos que sea de alguna utilidad. 

Hace unos tres años que los trans¬ 

portadores de Bogotá, o más preci¬ 

samente fas empresas de buses ur¬ 

banos, solicitaron al Gobierno el ab 

za de las tarifas del pasaje, entonces 

a diez centavos, alegando considera¬ 

bles pérdidas por el alto costo del 

transporte. El Gobierno nacional exi¬ 

gió a los transportadores el “record 

de costo cleí pasaje, sueldos, sosteni¬ 

miento y mantenimiento de vehícu¬ 

los, depreciación de máquinas, repa¬ 

raciones mayores, prestaciones socia¬ 

les, etc., como base o condición pa¬ 

ra entrar a considerar su solicitud. 

Recordamos que las empresas no es¬ 

tuvieron en capacidad de presentar 

sus costos sino de manera improvi¬ 

sada, esto es, sin poder hacerlo con 

base en registros contables periódi¬ 

cos y sistematizados, porque las em¬ 

presas no tenían contabilidad formal 
de costos. 

Es evidente que en el país, salvo 

raras excepciones, las empresas de 

transporte terrestre se constituyen con 

la única finalidad de cumplir con el 

requisito legal de funcionar como so¬ 

ciedades de derecho, condición sin 



194 REVISTA JAVERIANA 

la cual los dueños cíe vehículos no 

pueden explotar la industria del trans¬ 

porte. En muy contados casos las em¬ 

presas de transporte poseen vehícu¬ 

los, y en el caso de tenerlos ellos re¬ 

presentan un mínimo porcentaje cíe 

la flota con que funcionan, pues los 

propietarios son personas naturales, 

muy frecuentemente sus mismos con¬ 

ductores, quienes tienen la carga o 

responsabiliclacl directa de la admi¬ 

nistración cíe sus vehículos. Las fun¬ 

ciones administrativas de la empresa 

quedan prácticamente reducidas al re¬ 

caudo de las cuotas de afiliación y 

rodamiento de los vehículos afilia¬ 

dos, cuya explotación está exclusiva¬ 

mente al cuidado de sus propietarios, 

quienes, quizás por inadvertencia de 

la decisiva importancia cíe una or¬ 

ganización técnica contable, prescin¬ 

den en absoluto de ella, con el muy 

lamentable resultado de que la in¬ 

dustria del transporte terrestre, espe¬ 

cialmente el urbano, marcha sin una 

orientación económica cierta por la 

falta del costo de operación. 

Sin el conocimiento exacto del 

costo, máxima base de orientación de 

cualquier negocio, fácil es concluir 

que la tarea cíe un Gobierno, cíe ciar¬ 

le una solución justa y definitiva al 

problema de tarifas de transporte, se 

hace complicada y difícil, por no de¬ 

cir que imposible, siendo la misma 

situación para los transportadores 

respecto cleí Gobierno, al querer jus¬ 

tificar sus constantes reclamaciones. 

Puntualizada la gravísima omisión 

de la contabilidad del costo en la 

industria cleí transporte, se nos ocu¬ 

rre que, antes que todo, la tarea prin¬ 

cipal del Gobierno es la de crear, or¬ 

ganizar y poner en marcha organis¬ 

mos eminentemente técnicos y espe¬ 

cializados que directa y permanente¬ 

mente intervengan en la ejecución de 

un estatuto contable técnico creado 

para las empresas de transporte, cum¬ 

pliendo así la doble función de coo¬ 

peración y de control. La Superin¬ 

tendencia de transportes, organismo 

dependiente del Ministerio cíe Fo 

mento, parece que sería el más indi¬ 

cado para llevar a cabo tan impor¬ 

tante labor. 

Con el dominio y conocimiento 

completos de la industria cleí trans¬ 

porte, el Estado se pondría en capa¬ 

cidad de afrontar conscientemente to¬ 

dos los problemas y cíe darles solu¬ 

ción radical y definitiva 

Especial comentario nos merecen 

la ley 15 y el decreto reglamentario 

1258 de abril cíe 1959, que autorizan 

al Estado para intervenir en la indus¬ 

tria cleí transporte. En esta ocasión so¬ 

lo nos limitaremos a reconocer al Go¬ 

bierno su gran esfuerzo para darle 

una solución siquiera inmediata, al 

problema de las tarifas del transpor¬ 

te. Y decimos que inmediata, pues 

estamos seguros de que el Gobierno 

supo suficientemente que con dicho 

estatuto no iba a darle una solución 

radical y técnica al problema, por 

las mismas razones que hemos ex¬ 
puesto. 

Creemos que el hecho de habf'r 

dejado la carga total al patrono, de 

absorber el 100% cleí valor fijado al 

pasaje urbano en Bogotá. $ 0.25, re¬ 

percutirá fatalmente en el costo de 

la vida, pues suponemos que el pa¬ 

trono no se resignará a sacrificar o 

a menguar sus beneficios líquidos, 

sino que recurrirá al consumidor pa¬ 

ra reembolsarse de la erogación que 

le impuso el estatuto oficial. De otra 

parte, y las críticas y glosas apare¬ 

cidas en la prensa lo confirman, opi¬ 

namos que el estatuto, si no muy 

complicado y antitécnico, demandará 

demasiado trabajo al Gobierno, a 

los patrones y a los transportadores 

para su ejecución, a más de que cau¬ 

sará el natural fastidio y molestia 

propios de este género de medidas. 
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LA UTC SE OPONE A LA CREACION DE UN CENTRO 

DE PROPAGANDA COMUNISTA EN COLOMBIA 

En clías pasados, la Unión de Tra¬ 

bajadores de Col ombia (UTC) en¬ 

vió un mensaje al Presidente de la 

República pidiéndole tomara las me¬ 

didas del caso para impedir el fun¬ 

cionamiento en Bogotá de un Cen¬ 

tro de Información Comunista, cuya 

creación lia sido anunciada por las 

agencias internacionales de prensa. 

Arguye la UTC que algunas or¬ 

ganizaciones comunistas como la Fe¬ 

deración Sindical Mundial (FSM), 

ban sido expulsadas de Francia y 

Austria por los gobiernos democrá¬ 

ticos de esos países. Asimismo que 

el Uruguay impidió Iiace algunos 

años la reunión, en Montevideo, de 

un Congreso pro-Paz y que México 

expulsó el año pasado dos diplomá¬ 

ticos rusos comprometidos en movi¬ 

mientos de carácter subversivo. 

En Colombia es mucha la propa¬ 

ganda comunista que circula espe¬ 

cialmente en los sectores azotados por 

la violencia y entre los trabajadores 

a través cíe los sindicatos. Algunas 

federaciones, filiales de la CTC., co¬ 

mo las de Antioquia, Vahe y San¬ 

tander (Fedeta, Fedetav y Festra) 

son grandes centros de distribución 

de propaganda comunista. Alguna cíe 

esta propaganda viene de México, 

Praga o Pekín. Otra se imprime aquí 

en Colombia. 

C on motivo de los recientes con¬ 

flictos de Tejicóndor, en Medellín, y 

Río Paila en el Valle, los comunis¬ 

tas —que sin duda alguna ban sido 

sus inspiradores— han tomado una 

actitud extremadamente beligerante. 

Se observa aue los líderes sindicales 

comunistas disponen de muy buenas 

finanzas pues se trasladan rápida¬ 

mente de un lugar a otro, sostienen 

oficinas o casas sindicales, periódicos, 

boletines, hojas volantes, etc. En Bo¬ 

gotá funciona una casa en la carrera 

8'1 N" 2-23, dedicada exclusivamente 

a los sindicatos. Los servicios son 
gratis. 

Los comunistas colombianos acep¬ 

tan haber tomado parte activa en la 

violencia, según se deduce de la pu¬ 

blicación hecha en “La Voz de la 

Democracia (órgano oficial del Par¬ 

tido) N" 38 del 18 de julio del pre¬ 

sente año: El partido comunista am¬ 

plió entonces su influencia en el cam¬ 

po y construyó importantes organiza¬ 

ciones en los sectores donde logró 

llevar a la práctica su política de 

autodefensa y donde pudo ponerse 

al frente de la acción guerrillera”(E* 

subrayado es nuestro). 

La ofensiva comunista en América 

Latina está a la vista. El Gobierno 

de la Argentina va a declarar al par¬ 

tido comunista fuera de la Ley, pues 

sus actividades subversivas han pues¬ 

to en peligro la estabilidad de la gran 

nación austral. En Washington, e^ 

señor Joseph Kornfeder —ex-organi- 

zador soviético en América Latina — 

reveló ante la Sub-comisión cíe Se¬ 

guridad Interna del Senado: “La re¬ 

volución comunista está siguiendo 

una línea nueva de actividad sovié¬ 

tica destinada a apoderarse de la 

América Latina y, a la postre, cíe to¬ 

do el Hemisferio Occidental ’. 

La preocupación de la UTC tiene 

fundamento. Ojalá el gobierno sepa 

interpretar el sentir de los trabajado¬ 

res organizados en esa Central Sin¬ 

dical Cristiana y tome las medidas 

que ella recomienda. 
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LA REVISTA BOLIVAR 

El nuevo director de la Revista 

Bolívar, Jorge Mario Eastman, ha 

querido darle a esta publicación una 

nueva orientación, que quiere ser más 

auténticamente nacional. “El obliga¬ 

do imperativo de ser la Revista Bo¬ 

lívar, anota el mismo director, una 

publicación oficial dependiente de! 

ministerio de educación, explica y jus¬ 

tifica nuestra decisión de variar su 

orientación anterior, fijada por nues¬ 

tros ilustres predecesores, imprimién-' 

dolé a su contenido un riguroso sen¬ 

tido nacionalista’ (p. 605). 

Pero al revisar las firmas de los 

colaboradores en el número último 

(N9 51), se recibe la impresión de 

que la revista se ha convertido en el 

vocero de un grupo de intelectuales, 

bien conocidos por sus tendencias 

izquierdistas, si no ya marxistas: Ge¬ 

rardo Molina, Jorge Gaitán Durán, 

José Francisco Socarrás, Uriel Os- 

pina, Alfonso López Michelsen. El 

mismo director consagra una larga re¬ 

seña bibliográfica a las Obras com¬ 

pletas de José Stalin, publicadas ha¬ 

ce ya seis años. En ella afirma que en 

nuestro antimarxismo escasean los 

valores ideológicos; “y el capitalismo, 

por su parte, nos acapara, ni más ni 

menos, que con el alto standard de 

ía vida del americano medio, sin que 

hayamos entrado a considerar facto- 

tores de tan brutal crudeza como la 

automatización del hombre robot’, ‘ía 

dictadura de las máquinas’, la hora 

veinticinco , causales determinantes 

de este estado de deshumanización 

progresiva con que nos tiraniza *a 
época actual (p. 641). 

Nada más inauténticamente nacio¬ 

nal que las doctrinas marxistas. Al 

implantarse en Colombia no solo ía 

convertirían en un “vulgar remedo de 

escuelas y modos europeos , con in¬ 

versión radical de nuestra tabla de 

valores , sino en un pobre satélite 

más del imperialismo ruso, en donde 

el hombre no sería más que un au¬ 

tómata al servicio de la dictadura 

más brutal que han conocido ios 

tiempos modernos. 

Cuando la cancillería colombiana 

propone en Santiago de Chile ciar 

fuerza de convención al reconocí 

miento de los derechos humanos, el 

ministerio de educación convierte su 

órgano de publicidad en una zapa 

que socava los cimientos de nuestra 

auténtica nacionalidad. 

Se impone un deslindamiento de campos que debe empezar por el terreno doc¬ 
trinal: un leve estudio del comunismo, el simple examen de sus enunciados, basta 
para demostrar la inconciliable contradicción que media entre los axiomas maixistas 
y los principios básicos de la evidencia natural, sobre la cual el hombre occidental 
ha construido sus diversas filosofías. No creemos que puedan existir razones de po¬ 
lítica m de oportunidad, que autoricen a colocarse sobre un mismo plano ideológico 
con el comunismo, so pretexto de alcanzar realizaciones más o menos seductoras, 
pero con el gravísimo riesgo de exponerse a una irremediable quiebra moral Ni si¬ 
quiera puede ser licito consolidar alianzas haciendo abstracción de la plataforma 
materialista del marxismo: la actividad política, que debe ser eminentemente inte¬ 
lectual, no puede admitir dentro de su lógica la probabilidad de hacerle el juego a 
un programa antihumano. J s 

(Editorial de «El Catolicismo» del 21 de agosto de 1959). 
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FUNDADOR Y FECUNDADOR DE CIENCIAS 

ANGEL RUBíO 

La aportación de í Jumboldt al adelanto del sober Iiumano es universal 

y tan variada que la masa total de su obra aparece a veces confusa y, 

desde luego, anonadante. Por vía de síntesis pudiera reagruparse así: 

a) Contribuciones a las Ciencias sistemáticas. 

b) La obra Humboldt como fundamento de la Geografía Científica. 

c) La gran síntesis del Universo, vaTe decir; el Cosmos. 

Ciencias sistemáticas son aquellas que estudian una categoría par¬ 

ticular de fenómenos. Se diferencian de otras Ciencias que estudian aso¬ 

ciaciones de fenómenos diversos ya en períodos de tiempo o en su desen¬ 

volvimiento a través del tiempo (Ciencias históricas o cronológicas) o bien 

asociaciones de fenómenos diversos en secciones de espacio o árcfis (como 

la Astronomía, Astrofísica, Geografía y Geofísica). Esta clasificación se 

debe al gran filósofo Enmanuel Kant. 

A fi nes del sig lo XVIII, estimuladas por el empirismo en su dirección 

científica, se venían constituyendo un número creciente de Ciencias Sis¬ 

temáticas aunque todavía en una etapa de saber científico polarizado en 

e! análisis estático de hechos y fenómenos. Los progresos de la Astronomía, 

la Geología, la Botánica y la Zoología, entre otras, eran grandes y prome¬ 

tedoras. Se anunciaba la fragmentación del saber y la aparición de la es- 

pecialización con todas sus ventajas y todos sus riesgos. 

En proteica encrucijada irrumpió a la vida científica el joven Alejandro 

Humboldt, dotado de una insaciable curiosidad y de las pujantes armas de 

la observación metódica cuantitativa y, cuando era posiUe de la experi¬ 

mentación; los dos primeros escalones del método científico moderno. Nada 

de extraño tiene que, dotado de inteligencia excepcional y de capacidad 

de trabajo más excepcional aún, Humboldt recorriese muchos senderos de 

C iencias sistemáticas fecundando caminos apenas desbrozados, afinando mé¬ 

todos y obteniendo cosechas de ricos rendimientos; o, en otros casos, abriese 

simplemente caminos a nuevas ciencias. Justifícase así el calificativo que 

le damos de fecundador y fundador de ciencias. 
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1 raspasa los límites cíe un modesto ensayo (y escapa a la capacidad 

de su autor) resumir y valorar acertadamente !a aportación bumboldtiana 

al progreso de esas Ciencias. Lo intentaremos con arrojo a sabiendas de los 

errores y olvidos que vamos a cometer. Que Dios y él nos perdonen. 

ASTRONOMIA 

Llizo observaciones astronómicas originales en un área comprendida 

entre los 12° de latitud sur y los 41° de latitud norte, consistentes en pasos 

cleí Soí y de Estrellas por múltiples meridianos; determinación de distan¬ 

cias de la L una al Sol y a Estrellas; ocultaciones de satélites; eclipses 

de Sol y de Luna; determinación de acimutes; observaciones de alturas 

circunmeridianas de la Luna para determinar la longitud geográfica por 

medio de las diferencias de declinaciones; investigó la intensidad relativa 

de la luz de las estrellas australes y las refracciones astronómicas en la 

zona tórrida, consideradas como efecto del decrecimiento del calor en las 

capas de aire superpuestas. Observó con instrumentos las caídas de me¬ 

teoros de L99 y aclaró su periodicidad. Estudió con Laplace el Calendario 

azteca. Pero. . . y el Cosmos? ¿no es la gran síntesis astronómica de media¬ 

dos del siglo XIX? 

GEODESIA 

Determinó las coordenadas geográficas de muellísimos puntos (latitud, 

longitud, altura), cerca de setecientas en América y con tal grado de pre¬ 

cisión que sus resultados difieren escasamente de los logrados posterior¬ 

mente con instrumentos superiores a los de su tiempo. Efectuó la medición 

de altitudes mediante métodos de nivelación barométrica según la fórmula 

de Laplace y el coeficiente de Ramond; en total cuatrocientas cincuenta y 

tres altitudes medidas en VenezueC. Nueva Granada, Quito y México. 

CARTOGRAFIA 

Conoció perfectamente los métodos y técnicas cartográficas de su tiempo 

y compiló gran cantidad de materiales para la preparación de sus cartas. 

Dibujó mapas de regiones extensas y reducidas, diagramas, perfiles, vistas 

pintorescas y dibujos de monumentos arquitectónicos y arqueológicos. Su 

obra cartográfica gozó de extraordinaria difusión y prestigio. Es famoso el 

Atlas Géographique et Physique du R^oyaume de la Nouvelle Espagne 

(20 láminas), primer Atlas mexicano de base científica, y que lo dio a co¬ 

nocer en todo el mundo. Preparó ocbo mapas sobre Cs lugares por donde 

se proyectaba la construcción de la comunicación interoceánica entre el 

Atlántico y el Pací fico. Notable en su Atlas Piitoresque, Vues des Gordi- 

lléres et Monuments des Peuples lndigénes de l Ámérique (69 láminas). 
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GEOFISICA 

Midió instrumentalmente y en numerosos sitios la gravedad y el geo- 

magnetismo; estudió las variaciones geomagnéticas mundiales; el grado geo¬ 

térmico o calor interno de la corteza mediante observaciones de variaciones 

termométricas en las profundidades de las minas. Sus observaciones geo¬ 

magnéticas condujeron a !a ley de la declinación de la intensidad magné¬ 

tica entre los polos. Logró la creación de la Unión Internacional de Estudios 

Magnéticos, primer organismo de cooperación científica mundial. 

GEOLOGIA 

Fue una de sus grandes pasiones, acaso U primera ya plasmada en 

su juvenil escrito sobre los basaltos del Rin. Sus estudios de volcanes y 

terremotos tienen valor permanente. Fue de los primeros en distinguir los 

terremotos plutónicos o sísmicos, de As volcánicos. Los volcanes le atra¬ 

jeron desde joven y muchos exploró en América y en Europa. Fue el pri¬ 

mero en reconocer la relación existente entre eí vuícanismo y las estructuras 

terrestres. Participó en la discusión de su época acerca del origen de los 

volcanes, que dividía a los científicos en dos enconados bandos: neptu¬ 

nianos y píutonianos, hipótesis sin bases en medidas objetivas. Dando 

prueba de una gran humildad intelectual, LfumboUt que, primeramente 

sostuvo la tesis neptuniana pasó luego a defender la píutoniana, apoyán¬ 

dose en sus numerosos estudios directos de tantos volcanes (Pichincha, An¬ 

tisana, Illiniza, Cotopaxi, Chimborazo, Jorullo *—un volcán recién nacido 

cuando lo analizó^ Orizaba, Cofre del Perote, Popocatépelt, etc.) Sus ob- 

servaciones de petrografía y estratigrafía hechas en América, Europa y Asia 

A llevaron a sustentar la idea de la unidad de los procesos geológicos. Creó 

eí método gráfico de los diagramas o cortes geológicos en sección. Levantó 

mapas de volcanes, a gran escala. Y al remontar el Chimborazo estableció 

una marca de altitud. Aunque no llegó a ser un paleontólogo, coleccionó 

en sus viajes gran cantidad de fósiles. No se limitó a la especulación de la 

Geología como ciencia pura, hizo de Geología aplicada (problemas del 

desagüe del valle de léxico) y de Geología económica en sus escritos so¬ 

bre aspectos científicos y tecnológicos de la explotación minera. 

METEOROLOGIA _ CLIMATOLOGIA 

Estudió con Gay-Lussac la composición química del aire atmosférico. 

En sus viajes llevó registros de temperaturas, presiones atmosféricas y os¬ 

cilaciones barométricas, tanto en las jornadas por mar cuanto en las ca¬ 

minatas por tierra. Tomaba nota de las corrientes y de los vientos, y ex¬ 

plicó las causas de alisios y monzones, de brisas de tierra y mar, de mon¬ 

taña y valle, explicaciones que concuerdan con las teorías climáticas ac- 
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Inales, i íizo importantes observaciones sobre las tormentas tropicales y los 

primeros estudios sobre circulación subterránea de aire. La Meteorología 

y la Climatología son de las ciencias que más deben a Humboldt. Han 

resultado correctas sus explicaciones sobre la circulación atmosférica tro¬ 

pical y sus cambios por efecto de los monzones y de las corrientes frías. En 

181/ utilizó las líneas isotermas y dio una explicación correcta de su dis- 

tiibución mundial. La creación de ese método ba ayudado muellísimo d 

avance de la Meteorología y de la Climatología. Le preocupó la climato¬ 

logía fisiológica aunque no siempre acertase en sus hipótesis y fue el ini¬ 

ciador de la microclimatología y de la climatología regional. 

OCEANOGRAFIA 

Se le deben descripciones científicas oceanográficas basadas en obser¬ 

vaciones y medidas de temperatura de las aguas corrientes marinas, circu¬ 

lación atmosférica sobre el mar, propiedades físicas de las aguas del mar. 

medidas que efectuó en sus travesías atlánticas y en el viaje de (ouayaquií 

a Acapuíco. Con justicia lleva su nombre la Corriente de Humboldt en el 

Pacífico Sur. 

BOTANICA 

Siempre reconoció honestamente la participación superior de su amigo 

y compañero Amado Bonpland. Colectaron más de 60.000 especímenes de 

plantas y describieron unas 3.500 especies. La mayor parte de la clasifica¬ 

ción taxonómica la hizo Bonpland. Experimentó en el campo de la fisio¬ 

logía de las plantas y sentó las bases de la ecología vegetal en su famo¬ 

sísima Geografía ele las plantas, advirtiendo que se agrupan en sociedades 

o asociaciones. Asimismo, inició los estudios científicos de la vegetación 

en cuanto conjunto de asociaciones vegetales de un área. 

ZOOLOGIA 

En sus observaciones de Zoología y de Anatomía comparativa reunió 

la historia del cóndor, experiencias sobre la acción eléctrica de los gimnotos; 

estudio de la laringe de los cocodrilos, de los cuadrumanos y de las aves 

tropicales; descripción de nuevas especies de reptiles, de peces, de aves, 

de monos y de otros mamíferos poco conocidos en su tiempo. Trazó los 

habitats de varios animales y, en colaboración con Gay-Lussac, realizó los 

primeros estudios de respiración de peces. Su análisis del guano del Perú 

despertó interés en la Agronomía en el uso de ese fertilizante. Creó las ba¬ 

ses de la Microbiología. 
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FISIOLOGIA 

Hizo los primeros experimentos, en su propio cuerpo, sobre la excita¬ 

bilidad eléctrica de los músculos y de las fibras nerviosas abriendo así sen¬ 

deros a la futura electroterapia. 

ANTROPOLOGIA _ ARQUEOLOGIA 

Discípulo de Blumenbach, recogió múltiples observaciones sobre los 

pueblos indígenas de América y sus culturas. Trató el problema de los 

orígenes del hombre americano y. basándose en afinidades etnológicas, sos¬ 

tuvo la teoría de que América se había poblado por inmigraciones llegadas 

por el noroeste, a través del Estrecho de Bering. Teoria del origen asiá¬ 

tico posteriormente confirmadas por la Arqueología, aunque muchos pre¬ 

historiadores americanistas sostienen la teoría del poblamiento múltiple, a 

través de Bering y por otras rutas de acceso oceánico. En otro aspecto, per¬ 

cibió la herencia indigenista en e! proceso de formación social de América, 

hablando con emoción de la “raza humillada pero no envilecida”. Fue sen¬ 

sible a la condición dolorosa del esclavo. Estudió con atención los sistemas 

de plantaciones de azúcar en Cuba. Percibió claramente el sentimiento de 

iberación que ya latía en las sociedades criollas e inspirado por sus ideas 

liberales y románticas siguió con gozo la independencia de la América 
•española. 

En sus vistas de las Cordilleras y Monumentos de los pueblos indí¬ 

genas del Nuevo Continente quiso Jar a conocer “las granJes manifesta¬ 

ciones Je la naturaleza en las altas CorJilIeras Je los AnJes y penetrar 

en la antigua civilización Je ios americanos por meJio clel estuJio Je sus 

monumentos arquitectónicos. Je sus jeroglíficos. Je su culto religioso y Je 

sus fantaseos astrológicos , escribió él mismo. 

Percibió la importancia Je la apertura Jel canal Je comunicación in¬ 

teroceánico y elaboró ocho cartas corresponJientes a otros tantos lugares 

por JonJe, a su juicio, poJría construirse: H^-Río Je la Paz; 29~Río Jel 

Norte y Río CoIoraJo; 39^Río Hualíaga y Río Huanuco; 4V-Goífo Je 

San Jorge y estero Je Aysen; 59^-Río Coatzacoalcos y Je Cbimalapa; 

^ '“Lago Je Nicaragua; 7>—Istmo Je Panamá (que no pujo visitar) y 89— 

Quebraja Je la RaspaJura y embarcaJero Je Naipí. Personalmente opinó 

que el Canal Jebía construirse por el Istmo Je Tebuantepec; acaso esa au- 

iorizaJa inJicación sirviera Je base a las Cortes Je CáJiz para aprobar 

una ley en 1814, orJenanJo la construcción Je^ Canal por Jicho Istmo. 

Presintió las JificuItaJes Je la obra y preJijo que un Jía sería acabaJa por 

los Estajos UniJos una vez Negaran a las costas Jel Pacífico y se convir¬ 

tieran en gran potencia. Lo que no entrevio HumboIJt y sí su aJmiraJo 
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amigo Goethe fue el advenimiento al plano de primeras potencias de Es¬ 

tados Unidos y de Rusia y la competencia y hostilidad consiguientes. 

A la vista de esas aportaciones, incompletamente resumidas, cabe pre¬ 

guntarse: ¿Fue Humboldt un especialista o un precursor de la especiali- 

zación? Me atrevo a insinuar esta respuesta paradójica: Sí y nó. Sí, se 

consideran aisladamente la introducción o el refinamiento de los métodos 

con que efectuó muy variadas observaciones y el apasionamiento con que 

trató muchos problemas particulares, así como los logros, a veces, definitivos 

conseguidos en tantas Ciencias sistemáticas. Nó, si se advierte la totalidad 

de la obra humboldt iana, sus nexos básicos y aquella tonalidad filosófica 

que imprimió a todo su hacer y a todo su decir. Entendida la especializa- 

ción como una visión intensa pero parcial y limitada, Elumboldt no fue un 

especialista. Hubiera rechazado tal calificativo el hombre genial que fue 

poco a poco templando sus fuerzas y afinando y depurando su sabiduría 

para escribir ese nuevo Gran Tratado (Megisté Syntaxis) que es el Cosmos, 

cuadro universal de todos los fenómenos y energías reflejo de una vida la- 

lente como sagrada y primaria fuerza. 

RECOMENDACIONES DEL CONGRESO NACIONAL 

DEL PENSAMIENTO CATOLICO: 

El intelectual católico debe estudiar con amor y asiduidad la doctrina y las orien¬ 
taciones de la Iglesia y no debe menospreciar medio alguno de formar y robustecer 

su fe a fin de que todas las manifestaciones de su inteligencia lleven el sello de la 
convicción católica. 

Debe también el intelectual católico vivir con consonancia con la fe que profesa 
para que adoctrine no solo con la enseñanza sino también con su vida. 

Debe tratar de llevar su pensamiento y su acción de cristiano a todos los campos 
en que le corresponda actuar y hacerlo siempre con el sentido apostólico y con el 
fuego de la caridad. 

Los modernos medios de difusión: radio, prensa, cine y televisión no están pres¬ 
tando en la actualidad en Colombia el servicio que podrían dar y que dan en otros 

países en favor de la cultura. Por el contrario están poniendo frecuentemente sus 
poderosos adelantos técnicos al servicio de campañas reñidas con la moral, los prin¬ 
cipios cristianos y el progreso espiritual de la nacionalidad colombiana en todas las 

capas sociales. Por consiguiente todos los verdaderos católicos tienen la obligación 

de impedir que se de a los colombianos, especialmente a los de las capas inferiores, 

que son los más indefensos, conceptos erróneos sobre lo que debe ser la actitud del 
ser humano ante la vida y la esperanza eterna. 

Medellín, 8 de agosto de 1959. 
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El Gobierno ba dictado el decreto N9 1761 de 25 de julio de este año 

para reglamentar los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 19 de 1958 por eí que 

se crea una nueva División en el Ministerio de Educación Nacional, 1 i 

de Acción Comunal. 

El fin que persigue el Señor Ministro de Educación en esta que él 

llama batalla por ía alfabetización para vencer la ignorancia ”, no puede ser 

más laudable. Si bay cinco millones de analfabetas en Colombia y según 

los cálculos que aduce el Señor Ministro dentro de 20 años el 85% de ía 

población sería analfabeta, es claro que bay que acometer esta empresa. 

¿Cómo la piensa acometer el Ministerio?, por medio de una Acción Co¬ 

munal que tiende a incorporar a la sociedad entera en la solución de los 

problemas inmediatos de cada una de las comunidades nacionales . 

En este plan encontramos el aspecto digno de tenerse en cuenta de 

procurar alcanzar este fin sin recurrir a la creación de organismos estatales 

centralizados independientes que degeneran siempre en grandes burocracias, 

que absorben la mayor parte de sus cuantiosos ingresos y sólo tratan da 

resolver los problemas con un sentido puramente socialista y en disonancia 

con la doctrina social católica. En sus líneas generales esta Acción Co¬ 

munal realiza en parte la idea, varias veces expresada por el Señor Pre¬ 

sidente de la República, de que los colombianos no deben buscar que el 

Estado Ies resuelva todos sus problemas y dificultades, sino tratar de unir 

sus esfuerzos con espíritu comunitario para resolverlos por medio de la ini¬ 

ciativa privada a la que el Estado debe ayudar cumpliendo su fin de pro¬ 

mover el progreso y la cultura. 

El plan de Acción Comunal está concebido en la forma utópica de 

aprovechar el trabajo en equipo de funcionarios de diferentes dependencias 

oficiales, nacionales, departamentales, etc., de los establecimientos públicos 

e instituciones de utilidad pública y social, de entidades semioficiales y 

privadas como sindicatos, sociedades de mejoras públicas y ciudadanos vo¬ 

luntarios, procurando el auspicio de la Iglesia. Lo que nos llama mucho la 

atención es que el Señor Ministro en su discurso de inauguración del Se¬ 

minario Nacional de Técnica de alfabetización dijo: 
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Siguiendo las experiencias ya logradas en otros países con planes pre¬ 

cisos y hombres adiestrados para ía conducción y orientación, el Gobierno 

considera que en cada localidad hay fuerzas intactas de ía sociedad, ca¬ 

paces de ponerse al frente de campañas decisivas de beneficio colectivo”. 

Y en su conferencia por la Radio-Televisora Nacional en el programa 

Controversias: En la India, China, en Filipinas, en Puerto Rico, la Ac¬ 

ción Comunal ha dado rendimientos tan extraordinarios que permiten ade¬ 

cuar sus experiencias al medio colombiano . Y decimos que nos llama ía 

atención porque teniendo en nuestra misma Patria desde tiempos atrás 

esos rendimientos extraordinarios” por obras que son conocidas en el mun¬ 

do entero como netamente colombianas, no hay justificación posible de que 

un Ministro de Educación las ignore y acuda a traernos el ejemplo de ía 

India, de China y de otros países para adecuar sus experiencias al medio 

colombiano. Eo lógico sería partir de lo mucho que ya hay realizado por la 

Igíesia en este campo y ya adecuado a nuestro medio para fortalecerlo 

con ía ayuda de! Estado y extenderlo a todos los colombianos de los campos. 

A nuestro entender esta forma de concebir el pían de la Acción Co¬ 

munal es muy utópica, pues pretende coordinar en el orden oficial a fun¬ 

cionarios que trabajan en las órbitas municipales y rurales de los Minis¬ 

terios de Educación, Salud Pública, Agricultura, Trabajo, Comunicaciones 

y Hacienda, tales como recaudadores y visitadores de rentas nacionales, 

jueces, ingenieros, agentes de policía, médicos, enfermeras, agrónomos, vete¬ 

rinarios, maestros, inspectores de educación, inspectores de trabajo, oficiales 

municipales de estadística, etc. (art. 69, parág. a); en el orden semioficiaí 

funcionarios deí Sena, Caja de Crédito Agrario, Federación de Cafeteros, 

institutos de Crédito Territorial, Fomento Municipal, Algodonero, Taba¬ 

calero etc. (Art. 39 y 69, parág. c y 12) y en el orden privado Universi¬ 

dades, Colegios, Parroquias, etc. (art. 79 y 89). Salta a la vista que esta 

es una empresa casi imposible desde todo punto de vista pero especialmente 

en la esfera oficial en donde la coordinación de las diversas dependencias 

de un mismo ministerio o departamento marcha con gran dificultad; qué 

será entre ministerios tan distintos y entre entidades de tan diferentes ór¬ 

denes? A esto hay que añadir que las funciones que se Ies asignan a los 

empleados oficiales son por decirlo así extras porque no se Ies reconoce 

ningún sobresueldo (art. 14) y principalmente Ies falta la mística absolu¬ 

tamente necesaria en esta clase de obras. Sólo se estimida a los maestros 

oficiales que hayan realizado la mejor campaña individual de alfabetiza¬ 

ción o que presenten el mayor número de alfabetizados con sendos premios 

de $5.000.00 en el año y uno por cada departamento (art. 17, Parág. c) 

y a los empleados públicos el tenerles en cuenta su labor comunal para el 

reclutamiento, ascenso, etc. (art. 13). Por parte de las entidades privada 
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tropezará con la natural frialdad que despierta todo lo que organiza el 

Estado porque saben por experiencia ya muy larga que todos sus esfuerzos 

se perderán con los continuos cambios de ministros y funcionarios y porque 

donde algo se baga, será al fin y al cabo para que el Estado lo administre 

pésimamente y acabe por perecer. 

No encontramos en este pían de Acción Comunal ninguna idea ori¬ 

ginal en cuanto a los fines y medios propuestos, (art. 49) antes una sim¬ 

ple copia de la gran obra que durante varios años viene realizando la 

Iglesia en Colombia en favor del campesinato por medio de Acción Cul¬ 

tural Popular con las escuelas radiofónicas y la Granja Agrícola de Fó- 

meque con sus campañas comunitarias. 

En el decreto que comentamos se prevee la organización de cursos de 

capacitación pedagógica para alfabetización de adultos y educación funda¬ 

mental (art. 7°) con el fin de preparar a esa gran variedad de empleados 

y a los ciudadanos voluntarios. Tenemos noticia de que el primer curso 

dado en Bogotá, en el pasado julio, para los que debían ir a dar a su vez 

estos cursos a los departamentos le costó al Ministerio no menos de medio 

millón de pesos sin que se pudiera advertir entre ellos entusiasmo alguno 

por la campaña. 

También se establece para las instituciones docentes que reciban au¬ 

xilios del Gobierno Nacional la obligación de destinar parte de esos au¬ 

xilios al establecimiento de los cursos de capacitación con el fin de que 

algunos de los profesores y alumnos los bagan en tiempo de vacaciones o 

durante el período de tareas (art. 89) y lo que es más curioso dado el re¬ 

cargo de materias de que todo el mundo se queja, a las Universidades se 

impone que a partir de 1960 incluyan en todos los pénsumes de enseñanza 

un curso cíe instrucción básica sobre desarrollo comunal y a los colegios de 

segunda enseñanza un curso de capacitación pedagógica de acuerdo con 

los programas que el Gobierno adopte, (art. 9"). No es esto una pura uto¬ 

pía?. Cosa análoga se manda para las escuelas militares y de la policía 

nacional (art. 109). 

Finalmente consideremos el último aspecto que se refiere a las Juntasr 

unas son de Acción Comunal que deben fundarse principalmente en el ni¬ 

vel rural según lo establecido en el artículo 22 de la ley 19 de 1958 y cuya 

reglamentación queda a los Concejos Municipales y otras de Alfabetización 

que creará la División de Acción Comunal del Ministerio de Educación. 

En las primeras según la actividad que se propongan, debe ponerse al frente 

uno de los muchos funcionarios oficiales antes enumerados, cuya prepara¬ 

ción y disciplina esté de acuerdo con la clase de labores de la respectiva 

Junta (art. 15). ¿Contará con tiempo y entusiasmo el funcionario para este 

trabajo fuera del que tiene en su empleo?. En estas Juntas no se babla de 
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la participación del Párroco en ellas, en cambio se le asigna un puesto 

junto con el Alcalde, eí Jefe del Grupo escolar y tres representantes elegidos 

por la comunidad en las Junt&s Áe olfcLbetizcición, cuando precisamente 

en este aspecto de alfabetización, en la Organización de la Acción Cultural 

Popular, el Párroco es el Director de las Escuelas Radiofónicas y el orien¬ 

tador de las mismas en su parroquia. Le llamará la atención a un Párroco 

cooperar como simple miembro de una Junta oficial de alfabetización cuan¬ 

do en la otra es el Director y el orientador? Descuidará la obra de muchos 

años llevada a cabo por la Iglesia en bien de la alfabetización y elevación 

del nivel cultural de sus campesinos con los frutos palpables que ba pro¬ 

ducido y que los evaluadores de la LInesco ban reconocido, para dedicarse 

a una Junta que no depende de él, que apenas empieza y cuyo éxito nadie 

le garantiza?. Existen además unas 450 Juntas Veredales que son fruto 

maduro de la labor social de 12 años de la Radio Sutatenza a cuya cabeza 

están colocándose los párrocos para darles actividad. El Señor Director de 

la División de Educación Campesina del Ministerio de Educación bacía 

esta curiosa pregunta en el artículo en que explicaba lo que era la Acción 

Comunal: “¿Qué sucedería cuando cada uno de los 823 municipios que 

tiene el país acometiera la construcción siquiera de una obra de provecho 

común”?... La respuesta no de lo que sucedería sino de lo que ba suce¬ 

dido. la encuentra el Dr. Gerardo Tamayo Peña en el informe de la Unese-) 

sobre lo realizado por Acción Cultural Popular: 

Puentes construidos o caminos veredales arre¬ 

glados . 14.289 

Valor calculado por los expertos de la Unesco $ 4.144.500 

Acueductos nuevos. 3 6g9 
Valor calculado. 756.000 

Fumigaciones contra la gotera de la papa ... 7.134 

Fumigaciones contra la gotera del tomate ... 4.578 

Aplicaciones de insecticidas contra la hormiga 

arriera. g Qyg 

Aplicación de venenos contra las ratas. 10.600 

32.290 

Valor calculado. $ 2.947.300 

Nuevos campos de Basket-balí en las veredas 2.680 

Equipos deportivos de jóvenes campesinos ... 3.326 

Viviendas mejoradas hasta diciembre de 1958 22.500 

Valor calculado. 

Establos para la vaca de leche. 5.152 

Porquerizas. a 

$ 18.908.550 
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Galí i ñeros. 

Valor calculado. 

Tienen grupos musicales 26,1% de las Escue¬ 

las Radiofónicas. 

í ienen grupos artísticos 28,7% de las Escuelas 

Radiofónicas. 

Arboles plantados en una de las campañas . . . 

Valor calculado. 

4.889 

$ 1.459.700 

2.030.450 

$ 4.060.900 

Como estímulos para el municipio que en cada departamento baya 

desarrollado la mejor campaña de educación comunal y de alfabetización, 

señala el decreto un premio de $ 50.000 y otro de $ 20.000 para la organi¬ 

zación oficial por la mejor campaña de alfabetización y educación funda¬ 

mental. 

En resumidas cuentas los estímulos materiales son para los funciona¬ 

rios, los municipios y las organizaciones oficiales; a las entidades privadas, 

los Párrocos y los particulares a quienes se Ies pide colaboración sólo Ies 

debe estimular su mística por el bien material y espiritual de sus con¬ 

ciudadanos. 

¿V cuales son los frutos que espera el Señor Mi nistro de Educación de 

este decreto? 

En sus declaraciones para el Tiempo, 14 de junio de este año, entre 

otras cosas dijo: El primer año se dedicará a alfabetizar a los adultos de 

15 a 25 años, más o menos 700.000 porque es un principio de economía edu¬ 

cativa incorporar primero al alfabeto, a la aducación fundamental a los que 

ofrecen más probabilidades productivas para el país’ . 

¿Cuál se irá a considerar como el primer año? 

Por lo anteriormente expuesto ese primer año tardará mucbo en llegar 

mientras éntre en rodamiento el complicado engranaje interministerial, con 

sus derivaciones a las múltiples entidades semioficiales y privadas. 

Entre tanto Sutatenza y Fómeque con su ya larga experiencia que no 

ba querido aprovecharse, habrán alfabetizado muchos miles, fundado cen¬ 

tenares de Juntas veredales y hecho muchísimas más obras de bien común. 



¿EL LIBRO DEL AÑO? 

ANGEL VALTIERRA S. .1. 

¿SUICIDIO O SUPERVIVENCIA DE OCCIDENTE? * 

El P. L. J. Lebret no necesita presentación. Pertenece a la categoría 

selecta de los hombres que influyen en el mundo actual. Nacido en 1897, 

está en la edad en que se puede hacer síntesis y más si a la edad se suma 

la experiencia de un observador que ha recorrido cincuenta naciones, du¬ 

rante 30 años, auscultando la situación social del mundo. El P. Lebret 

durante 10 años ha dirigido los grupos investigadores en 10 naciones de 

la América Latina y ha participado en el comité de las Naciones Unidas 

que se encarga de ios niveles de vida en el mundo. El presente libro es el re¬ 

sumen del elemento estadística unido a la experiencia. 

El subtítulo cleí libro nos da una idea completa cíe su contenido: Ma¬ 

nual para comprender los problemas de nuestro tiempo. 

Se divide en tres partes: 

Primera: E)escripción de la situación actual del mundo con su desigual¬ 

dad creciente en los diferentes pueblos en frente del hambre, de la enfer¬ 

medad, de las posibilidades de desenvolvimiento económico y social. 

Segunda: La no comprensión de los países privilegiados o rectores, de ía 

situación mundial. 

Tercera: Exposición de la exigencia de una nueva civilización, de nue¬ 

vas relaciones entre los pueblos, con el examen sereno cíe las fuerzas uti- 

Iizabl es. 

El examen de esta situación no es una novedad del P. Lebret, hay in¬ 

numerables monografías sobre el tema; lo que da originalidad al libro es 

lo que podríamos llamar la luz humana que aclara las austeras y secas rea¬ 

lidades de la estadística. 

Sus conclusiones no reposan sobre un sentimentalismo pasional, no es 

un panfleto alarmista o acusador, hay ante todo encuestas, sondeos prácticos, 

rigurosos, todo ello envuelto en una atmósfera de humanismo sedante. To¬ 

mando una fórmula célebre de Francisco Perroux, el P. Lebret concluye su 

trabajo afirmando que el Occidente no puede sobrevivir sino haciéndose 

Occidente sin riberas, haciéndose amar, mostrando técnicamente que es ca- 

Glosas al libro del P. Lebret O. P. «Suicide ou Survie de l’Occident? Economie 

et humanisme. Les editions ouvriéres. París. 1958. 403 pág.» 
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paz de ayudar a la humanidad a vencer sus dificultades materiales y a adop¬ 

tar perspectivas de una ascensión solidaria. 

Esto no se puede hacer sin un sentido cristiano del hombre. Hay que 

dar, pero con amor, no como el que se siente obligado a hacerlo porque en 

esto se juega su supervivencia. “Si Jos cristianos son los más interesados en 

hacer ava'pzar a la vez las ciencias sociales y las ciencias humanas, si ellos 

aceptan e! ser pobres, y se entregan hasta morir por imitar a Cristo, tienen 

por lo mismo derecho a ser escuchados y a ser eficaces instrumentos entre 

los hombres”. 

El libro del P. Lebret empieza con su título Suicidio o supervivencia 

de Occidente. 

Se trata; de algo de vida o muerte. No es un estudio más, teórico y 

vano: Nuestro propósito es el de recordar a los hombres, lo esencial de los 

problemas, aquellos que son mayores y que la humanidad debe intentar 

resolver con prioridad . Se sigue la trayectoria en este punió de Toynbee, 

Tibor Mende, Josué de Castro y Francisco Perroux en sus ensayos agudos 

sobre L<i civilización en crisis, La revolución asiática, Entre el miedo y la 

esperanza, La geopolítica del hombre y Europa sin fronteras. 

No se pretende oponer Oriente a Occidente ni taímpoco adoptar ap¬ 

titudes políticas. Se analizan las mentalidades y posiciones de ambos blo¬ 

ques, pero con severa crítica constructiva: Las grandes naciones rectoras 

del mundo no pueden continuar loca y criminalmente en sus posiciones ya 

superadas y que no corresponden a la realidad histórica y a la expectación 

universal . Más que un grito de alarma, es una invitación apremiante a ver 

ciertas cosas consideradas falsamente intangibles, a buscar una civilización 

auténtica por encima de otras que se están disgregando. 

En eí examen de valores y antivalores debemos reconocer que la civi¬ 

lización nuestra, a pesar de sus contradicciones al Evangelio, tiene aún va¬ 

lores que convertidos en fraternales, podrían asegurar su supervivencia y 

cuyo desprecio la conduciría al suicidio. 

El Occidente preocupado exclusivamente de sí mismo está a punto 

de convertirse en bárbaro. Este libro lo pondrá en evidencia. El mundo 

avaro no jjuede ser sino egoísta y dividido (Pág. 10). 

Un humanismo nuevo está gestándose. Una especie humana respe¬ 

tuosa de ella misma y que ante todo se pronuncia en favor de las vidas hu¬ 

manas que deben ser protegidas con prioridad a cualquiera otra cosa. 

No somos, agrega el P. Lebret, ni anti-ingleses, ni anti-americanos, 

ni anti-rusos, ni anti-árabes. Ante todo estamos persuadidos que amamos 

profundamente a los hombres, a todos los hombres. Somos solamente anti¬ 

egoístas, anti-ciegos”. 
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TRES ETAPAS 

AUSCULTACION. DIAGNOSTICO. TRATAMIENTO DEL MUNDO 

He aquí en síntesis algunos postulados: 

l.^-La humanidad crece rápidamente. Más de la mitad del mundo está en 

Asia y sigue aumentando. 

La humanidad está desigualmente poblada. Desigualmente explotada. 

Los pueblos sufren una terribTe desigualdad ante la vida, ante el ham¬ 

bre, ante la enfermedad, ante los desenvolvimientos económicos y sociales. 

En el mundo que se endurece, existe el fenómeno de una conciencia 

que despierta en los pueblos sub-desarroílados, favorecida por el ansia 

de saber y el deseo de igualdad. Esto provoca tremendas reacciones. 

2-—Los países privilegiados no comprenden la situación deí mundo. La do¬ 

minación inglesa ha cedido el puesto a la americana. La doctrina del 

colonialismo no puede desembocar sino en el fracaso. 

El régimen capitalista bajo las formas antiguas y bajo la actual, no está 

permitiendo el desarrollo racional del conjunto del mundo. 

Existe una grave desintegración de las civilizaciones y una revuelta con¬ 

tra e! Occidente. 

d.^Se impone una nueva civilización. La capacidad global de acrecenta¬ 

miento de la producción de la tierra, sería probablemente suficiente para 

cubrir los deseos de la humanidad, pero para esto no hay que ser egoístas. 

La aptitud de los pueblos sub-desarroílados para resolver sus proble¬ 

mas de crecimiento es muy insuficiente. 

La capacidad de ayuda de los países desarrollados, puede ser gran¬ 

demente eTevacla. Se imponen nuevas relaciones entre los pueblos desarro¬ 

llados y no desarrollados, sobre todo a base de interés sincero. 

Es necesaria una nueva civilización, pero desgraciadamente ninguna 

de las grandes fuerzas actuales del mundo está lista a responder a este lla¬ 

mamiento. 

EL MENSAJE DE LOS NUMEROS 

El P. Lebret dedica casi trescientas páginas a la parte estadística, a 

los números. (Pág. 25 a 307). 

Tienen una terrible elocuencia, sangrienta elocuencia, porque detrás de 

(líos se esconde la tragedia de millones de seres humanos: la vida que muere, 

el hambre, la revolución social, la lucha de la existencia, el egoísmo y la 
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tristeza. Aquí las cifras tienen un sabor amargo casi siempre. No pojemos 

transcribirías tojas, sería ei libro. Sólo algunos Jatos más significativos. 

Ante tojo bay que registrar un becbo Joloroso: 

Hay una profunJa JesiguaíJaJ en e! munJo en lo que toca a la vicia 

(crecimiento Je la población), la tierra está Jesigualmente repartija. Los 

hombres son Jesiguales ante el hambre, ante la enfermeJaJ, ante las po- 

sibiliJaJes económicas y sociales. 

AJveriimos que tojos estos Jatos están tomaJos por el P. Lebret Je 

las fuentes oficiales Je las Naciones UniJas, Je las revistas especializaJas 

Je caJa país y Je su experiencia persona^ ai frente Je su grupo Je inves- 

tigaJores. 

Ante toJo nos encontramos con un fenómeno humano que es funja- 

mental: El ritmo Je la población Jel munJo. 

En 1650 se calculaba la población Je la tierra en unos 600 millones. 

En 1850 sube a los 1.150 millones; en Jos siglos se ha JupíicaJo la 

población. 

En 1950 son ya 2.400 millones los habitantes Je este planeta; ahora 

un siglo ha bastaJo para Jupíicarse. Regiones como Europa se lian quin- 

tupJicaJo en este períoJo. 

Para 1955 la población se calculó en 2.691 millones. 

Unas cuantas observaciones concretas sobre estos números. 

Actualmente Je toja la población munJial, el 55% está en Asia, el 

15/o en Europa, el 14% en América, el 8% en Africa, el 7% en Rusia, el 

0.5% en Oceanía. 

Del aumento en los cinco años últimos, *43 millones^- corresponJen 

a Asia 24 millones, 7 a América, 4 a Africa, 3 a Europa y 3 a Rusia,. . . 

como a toja Europa junta. El cálculo aproximaJo para el períoJo 1955-1965 

nos Ja estas cifras: 
• \ r . •• * ' ' ' . • ’ 1 

América Latina tendrá una población de 230 millones. Aumento 127% 

Rusia.   215 » » 117% 

Próximo Oriente. 143 » » 121% 

Africa.  176 » » 121% 

Extremo Oriente. 1.436 millones. Aumente 118% 

Oceanía. 16 » » 116% 

América del Norte .. 197 » » 114% 

Europa Oriental. 85 » » 113% 

Europa Occidental. 365 » » 109% 

La mortaliJaJ se calcula en un 20 por mil, mientras la nataliJaJ sube 

a los 45 por mil. 



212 ANGEL VALTIERRA, S. J. 

Esto nos lleva en 1980 a los 3.700 millones cíe habitantes, y para 2.053 

llegará a los 6.890 millones. Hay que observar que para aquel entonces y 

según el ritmo actual corresponderá a los países llamados sub-desarrollados 

3.400 millones. Solamente Asia tiene y tendrá más clel 55% del total. 

Cinco 

más de la 

países: China, India, Japón, Pakistán 

mitad de !a población mundial. 

e Indonesia, cuentan con 

Ea China Comunista tiene una natalidad del 37% y el Japón tenía 

una natalidad cleí 33,7% en 1948, y en 1956 bajó al 20% a causa de la 

criminal limitación oficial patrocinada por el Occidente. . . China tendrá 

en 19/5 unos 800 millones y con la India alcanzará al 40% de ía pobla¬ 

ción mundial. 

Estos dalos deshilvanados nos hacen pensar en la carga dinámica que 

tienen. La evolución de estos pueblos de Oriente es un hecho como lo son 

sus posibilidades económicas y militares; pueden pasar, y cíe hecho están 

pasando, del estado de posibilidad al de agresividad. 

A p< sar de las máquinas modernas, el elemento humano siempre con¬ 

tará. 

A este primer hecho básico de la población, hay que agregar el se¬ 

gundo: La Tierra está desigualmente poblada y por lo tanto desequilibrada. 

E)e nuevo los números. 

Para apreciar el grado de holgura humana, hay que ver cuántos ha¬ 

bitantes hay por kilómetro cuadrado. 

Nos encontramos con estas cifras: 

Africa, 18 habitantes por kilómetro cuadrado; América Latina, 7; Asia 

Central y del Sur, 100; Extremo Oriente, 40; Estados Unidos y Canadá, 8; 

Europa Central y Nororientab 78; Europa del Sur, 88; Europa del Este, 12 

y Oceanía, 1 por kilómetro cuadrado. Hay casos extremos, v. g. ía Isla de 

Barbados tiene 531 por kilómetro cuadrado; Java 363; Países Bajos 331; 

Japón 241. 

En estas consideraciones de población por kilómetro cuadrado, hay que 

tener en cuenta las diferentes modalidades del terreno, pues uno es el caso 

de Holanda, donde el 68% es cultivable; y otro es el de Egipto, donde só¬ 

lo es cultivable el 2.5%. 

Tenemos la relación de terreno cultivable con la población así: 

Estados Unidos, 39 por 18; Australia, 2 por 13; México, 5 por 164; 

India, 46 por 238, por kilómetro cuadrado. Egipto, 2,5% por 542 por kiló¬ 

metro cuadrado. La delta del Yang Tse con 4.000 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Compárese a China con 217 millones de acres cidtivables y una 

población de 600 millones, con Estados Unidos con 365 millones de acres 

cultivables y con 180 millones de habitantes. 
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Casos como el de Kenia, en que 3 millones de negros cuentan con 

100.000 kilómetros mientras allí mismo, 21.000 bancos tienen 40.000 ki¬ 

lómetros, son significativos. 

En Rodesia, 1 millón y medio de negros, cuentan con 115.000 kiló¬ 

metros, mientras que 60.000 blancos tienen 185.000 kilómetros. 

¿Cómo no va a surgir la lucha racial? 

En Latinoamérica se estima en 25% las tierras útiles y están cultivadas 
el 5%. 

Eí conjunto del mundo nos daría una extensión apta para e! cultivo., 

de unos 4.000 millones de acres; otros llegan a poner hasta 10.000 millones; 

y mientras para algunos pesimistas la capacidad productiva sería sólo para 

una población de 2.800 mihones de seres, para ios optimistas alcanzaría a 

sostener 13.300 millones. 

El mundo que vivimos es todavía ancbo y grande; y para que el hom¬ 

bre no se desanime, se está abriendo el horizonte del universo, donde tal vez 

millones de astros esperan a los angustiados mortales de la tierra... 

El tercer capítulo apasionante en esta estadística humana, es el que 

refiere a la vida y la muerte. 

ET primer hecho es: Hoy a pesar de las limitaciones, hav más vidas 

que muertes. Se calcul ó para el período (1951-1955), un 42 por mil de na¬ 

cimientos por un 33 por mil de muertes. 

Como nota consoladora está la regresión de la mortalidad infantil, v. g. 

de 1940 a 1950 desciende en Bélgica del 153 al 53; en D ¡namaica, del 117 

al 30; en España, del 175 al 69; en Francia, de1 149 al 47; en Estados 

Unidos, del 8/ al 29; en Chile del 226 al 151; en México, del 229 al 97; 

mortalidad de 150 en Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y Venezuela; con 175 en Guatemala y El Salvador; con 200 en 

la India y Pakistán, Filipinas y Birmania con 225. 

Qué contraste tan notable, comparado con los Indices de Suecia con 

18; Países Bajos con 21; Noruega con 21 y Australia con 22. 

A su vez la mortalidad sigue bajando aún en los países sub-desarro- 

llados. En Europa ha bajado 10 puntos y en el Japón 8. 

He aquí el índice de longevidad que refleja el nivel de vida. 

Muertes de menores de 15 años: en Africa, 40 por mil; de 15 a 60 

años, un 55 por mi I, de 60 en adelante, 7 por mil. 

América Latina, de los 4 años a los 55, un 5 por mil. 

Asia, de los 40 años a los 55 un 5 por mil. 

Europa, de los 30 años a los 60 un 10 por mil. 
v • t 

América del Norte, de los 25 años a los 64 un 11 por mil. 
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Oceanía, Je los 28 años a ios 62 un 10 por mil. 

Los países más favorecidos con un término mecíio Je 65, son: Ale¬ 

mania, Australia, Bélgica, Francia, IrlanJa, Checoslovaquia, Unión SuJ- 

africana, CanaJá y con más Je 70. Noruega, Inglaterra, Suiza, Estajos 

UniJos, Dinamarca, FiníanJia, Países Bajos, Australia y Nueva ZelanJia. 

Se ve claramente la relación total entre bienestar Je viJa y muerte. 

En esta serie Je estaJísticas humanas, que reflejan el estajo social 

Je las naciones, vamos a Jar otras Jos: La primera se refiere a la alimen¬ 

tación, y la segunJa a la asistencia médica. 

Según la encuesta munJial Je la FAO, sobre el conteniJo Je calorías, 

proteínas totales y proteínas animales, por inJividuo y por Jía, nos encon¬ 

tramos con estas cifras: 

Extremo Oriente 

China: 2030 63,6; Japón: 2100 53,8; ínJia: 1700 44,6. 

Próximo Oriente 

Egipto: 2290 69,11; Israel: 2630 78,28; Irak: 1930 60,8. 

América Latina 

Argentina: 3190 102,66; Brasil: 2580 94,62; Colombia: 2280 56,26; 

Perú: 1920 52,14. 

Europa 

Francia: 2770 99,40; Noruega: 3140 98,52; URSS: 3020 97,25; Italia: 

2340 75,20. 

Africa 

Congo: 1930 42,5; MaJagascar: 2250 60,24. 

América del Norte 

CanaJá: 3060 92,57; Estados Finidos: 3250 96,65. 

Con respecto a los hospitales, pongamos algunos Jatos sobre el tanto 

por mil que corresponde a cada médico y el número Je habitantes para cada 

hospital. 

Argentina 1 médico para /80 habitantes y 160 pa ra cada hospital 

Bolivia 1 » » 3.980 » 480 » » » 

Colombia 1 » » 2.800 » 380 » » 

Fíondura* 1 » » 6.500 » 750 » » 

Congo 1 » » 20.400 » » 2.200 » 
* 

» 

Venezuela 1 » » 1.900 » 1.900 » > 
'..í 

» 

Estos Jatos tomados al azar, nos indican también la desigualdad ex- 
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tremada que existe en el mundo, en este problema de la salud, y ía nece¬ 

sidad de equilibrar este mundo vital humano. 

Datos parecidos, revelados de una situacin social, podríamos transcri¬ 

birlos en los campos agrícolas, industriales y técnicos. (Págs. 87-157). 

CONCLUSIONES DE ESTA PRIMERA PARTE: 

Hace unos años se calculaba el crecimiento del mundo así: 

AYER 

América Latina. 

Africa. 

Asia. 

América del Norte. 

Europa. 

Estas cifras empezaban a impresionar a los técnicos. 

HOY 

Región Población Natalidad Mortalidad Crecimiento 
millones millones millones millones 

Africa. 223 45 medio 25 20 

América Norte . . . 183 23 9 17 

América Central . . 58 45 19 26 

América Sur . 125 40 17 26 

Asia Sur-Oeste . . 73 42 22 25 

Asia Sur. 499 41 28 13 

Asia Sur-Este . . . 185 45 28 17 

Asia Este .... 724 35 16 19 

Europa Norte-Oeste 137 18 11 6 

Europa Central . 134 20 11 9 

Europa Meridional . 138 21 10 10 

Oceanía. 146 25 8 22 

URSS. 197 26 9 17 

Conjunto del mundo . . . 2691 34 18 16 

462 243 221 

(Datos del anuario demográfico de las Naciones Unidas, 1956) 

¿QUE SE CONCLUYE? 

La línea de gravedad de la población mundial va descendiendo hacia 

la América del Sur y a Euro-áfrica y crece en el conjunto Asia-oceánica. 

Descienden los países desarrollados y crecen los otros, las masas 

23 miOones 

14 

12 
15 

9 

asiáticas. 
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Los más moderados estiman que para fines de siglo habrá aumento de 

2.000 millones de seres. Esta cifra es alarmante si se considera que las 

tres cuartas partes de la población está sub-alimentada o mal nutrida. Ha¬ 

brá que triplicar la producción agrícola global en los 43 años siguientes. 

Por otra parte la oposición entre los pueblos desarrollados y los sub- 

desarrolíados irá en aumento; al disminuir el analfabetismo en los pueblos 

no privilegiados se despertará en ellos su conciencia de injusticia y se vol¬ 

verán más agresivos. 

El mundo tiende a avanzar hacia una situación insostenible y enma¬ 

rañada, en donde las grandes organizaciones internacionales y !os pueblos 

dominadores se sentirán impotentes. 

Eí comunismo ejercerá sobre esas masas insatisfechas una especie de 

espejismo y fascinación, pero Rusia será incapaz de asumir y poner orden 

en una humanidad desarticulada. El resultado más probable, será cierto 

estado de anarquía , esto en el supuesto que el mundo marche como aho¬ 

ra. . . pero puede ir peor. 

La conclusión de la segunda parte, es lógica. Los pueblos más desarro¬ 

llados y por lo mismo los más ricos, están en mora para ayudar a Jos de 

más bajo nivel. La causa principal es la avaricia, el afán inmoderado de 

adquirir más y más. 

Así lo fue el primitivo colonialismo y lo es más aún el actual. 

Los políticos y los pueblos de Occidente están repitiendo los errores 

pasados. En vez de colocarse lúcida y honestamente en frente de la situa¬ 

ción de la humanidad incapaz de resolver los problemas por sí misma, pre¬ 

fieren, con visión limitada, acrecentar su bien inmediato. Se aferran deses¬ 

peradamente al régimen económico que los enriqueció y aniquilan la con¬ 

fianza y la amistad de los pueblos pobres. 

Se sigue manteniendo Ja regla del cambio mutuo, la economía de los 

tenderos, y siempre con ello salen gananciosos. Han triplicado, quintupli¬ 

cado su superioridad y su nivel de vida, con respecto a Jos otros pueblos, 

muchas veces estacionarios, algunas veces en pleno retroceso. Parece ló¬ 

gico que haya pobres y ricos; dominadores y dominados. Los dones que 

dan son débiles, ineficaces, interesados: es un calmante para conciencias 

no muy iluminadas , que no guardan proporción con el esfuerzo gigantesco 

colectivo que sería necesario emprender en favor de los miserables. Esas 

generosidades estudiadas son insignificantes. 

A los pobres países se Ies dice: haced como nosotros , sin caer en la 

cuenta que esto es imposible. Son demasiado pobres para adquirir los me¬ 

dios de producir más. 

No caen en la cuenta, esas naciones ricas, que su solidaridad con el 
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mundo hambriento debe ser tota!. Sin la energía y las materias primas que 

íes dan los pueblos miserables, su progreso sería imposible. Miden mezquina¬ 

mente en términos de opresión, los servicios que se íes prestan. Se admiran 

de no ser amados, ni aún comprendidos, al mismo tiempo que disuelven 

los valores y las instituciones tradicionales y los valores éticos fundamen¬ 

tales de las relaciones humanas. 

El orden cristiano no significa para esas naciones nada, y el orden hu¬ 

mano es el de la propia exaltación. Su colosal esfuerzo de pensamiento y 

de acción, a fin de tener cada día más. Ies ha impedido considerar el de¬ 

recho de todos a tener lo esencial, el mundo así se endurece cada día más 

y se esfuma la solidaridad humana. 

Estas frases duras del P. Lebret, con respecto a los pueblos domina¬ 

dores clel mundo, son trágicas: Lo que no se concede hoy con amor, tal 

vez un día se arranque con odio . 

¿HACIA UNA NUEVA CIVILIZACION? 

El P. Lebret no teme sacar conclusiones por dolorosos que parezcan. 

Las tres cuartas partes de la humanidad sufre hambre o está mal alimen¬ 

tada, y se sabe que los mal nutricios, son los más expuestos a las plagas 

sociales . Elay mucha miseria, mucha enfermedad, mucho virus en el mundo. 

Los alojamientos cíe una inmensa parte de los centros urbanos son estre¬ 

chos, precarios, insalubres, las familias se amontonan en una tremenda 

promiscuidad, hay suciedad. Alrededor de las ciudades existe un cinturón 

de miseria que no es corona, sino posible cadena de muerte. La tierra se 

va desgastando y la máquina va sustituyendo al hombre. 

A esto se agrega que el gran mal del mundo no es la pobreza de los 

que no tienen nada, sino la inconciencia de ^os que lo tienen todo. Va 

pasando la era de la pasividad de las masas y los pueblos. El despertar 

de Asia y Africa, es une de los sucesos más notab!es del siglo XX. La al¬ 

fabetización progresiva, la prensa, la radio, la ostentación de las clases di¬ 

rigentes, indígena y extranjera, hace visible a las masas que nada tienen 

que existe otro sector que tiene demasiado. La resignación se vuelve im¬ 

posible. 

La reacción sucede a la pasividad, concentrada especialmente contra 

los Occidentales. El mundo entero sufre la fiebre de los nacionalismos 

extremistas. La unidad de los desposeídos es un hecho. La desgracia está 

en que el Occidente no quiere comprender y no parece poder comprender: 

está aprisionado en sus conceptos trasnochados, se preocupa ante todo de 

conservar o aumentar sus haberes y se revela ante las aspiraciones de una 

coyuntura mundial. Piensa solo en su defensa cuando lo fundamental sería 

planear la elevación humana general. Su defensa contra el comunismo, se 
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lia convertido en una obsesión, sin darse cuenta que el comunismo no será 

vencido con las solas armas materiales. No puede ser vencido sino me¬ 

diante La Conversión del poder económico y la cultura occidental, al 

servicio de la totalidad de ía bumanidad. El occidente ante todo se preocupa 

de alianzas militares y bases estratégicas puestas a su servicio, cuando sería 

más importante pensar en una colaboración auténticamente fraternal. El 

Occidente ya no será creador de civilizaciones, mientras los derechos clel 

hombre no sean plenamente guardados. El Occidente, en sus países ricos, 

ayuda algo a los países pobres, pero explicando a los pueblos privilegiados, 

que se trata de su interés y su prestigio. Se ayuda por codicia, por temor, 

no por justicia y por amor; y ante esto, se asombra el Occidente de no re¬ 

coger sino desconfianza, agresividad y odio. 

El Occidente se está suicidando por ser corto de vista. No comprende 

que no puede subsistir si no rompe sus fronteras y se hace sencidamente 

Occidente sin orillas... Lo trágico está en que el Occidente de becho ha 

rehusado la escala de los valores que el cristianismo le había transmitido 

y que es el único que boy puede suscitar una nueva civilización. Urge de¬ 

cidirse a jugar el juego total, lentamente. Este no puede ser sino la eleva¬ 

ción de toda la humanidad a un grado ele bienestar más alto. Se aproxima 

el momento en que no se tratará de perder algo sino todo. La supervivencia 

de Occidente sólo será posible si se hace amar, sólo si se hace técnicamente 

capaz de ayudar a la bumanidad a sobrellevar sus dificultades materiales 

y a adoptar una visión fraternal solidaria. Lo principal es la conversión 

hacia lo universal, y esto es tan importante, que sin esta solidaridad uni¬ 

versa!, esta civilización en que vivimos, se puede ir al suelo en una plena 

bancarrota. 

Al mundo actual tan desorganizado, se le presenta sólo una salida: 

Una nueva civilización. El P. Lebret dedica el capítulo V, Sección E a 

lo que él llama la inmadurez americana , tomando los textos de los mis¬ 

mos autores del norte, v. g. Bert F. Hoseíitz Capitalisme americain del 

cual toma estas frases: En la crisis política actual, cuando los Estados 

Unid os se encuentran a la cabeza del bloque anticomunista, se siente la 

necesidad de una doctrina que pueda superar la ideología comunista en el 

plano internacional... Algunos creen que el capitalismo democrático ame¬ 

ricano a causa del éxito que ha tenido en el campo de la producción ma¬ 

teria! constituye una doctrina... Creemos que esto se debe a un conjunto 

particular de factores. Los Estados Unidos se encuentran ante un grave 

dilema. De un lado ellos deben aceptar Ja responsabilidad de jefes en el 

mundo occidental y de otra parte, todas las fórmulas de progreso que pa¬ 

recen producir resultados benéficos, en los Estados Unidos, no son apli¬ 

cables en otras partes ’, (pág. 235). 
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El P. Lebrel se pregunta después del análisis de la mentalidad ameri¬ 

cana: Los americanos tienen una conciencia aguda de los peligros que 

correría la humanidad con la universalización del comunismo, pero se puede, 

legítimamente, preguntar si ellos serán en definitiva los mejores jefes con 

sus fórmulas simplistas. Si se acusa a los americanos de inmadurez, al lle¬ 

gar al comunismo se Ies considera como solución ilusoria. El comunismo 

podrá salvar al mundo? Llay que responder que no. El marxismo tiene con¬ 

tradicciones fundamentales, y el régimen soviético falla como técnica de 

desenvolvimiento. Lenin se equivocó al pensar que el comunismo iba a con¬ 

tagiar a los países industriales. Ha quedado Rusia y Us países dominados 

por la fuerza. Ningún país ha escogido por mayoría el comunismo. Hay 

que reconocer, dice francamente Lebrel, que bajo el aspecto estrictamente 

económico, no se ha producido el fracaso que se esperaba en la Unión So¬ 

viética. Cerrar los ojos a esto no serviría de nada a Occidente”. El tiempo 

trabaja para la comunización del mundo, sobre todo si el capitalismo occi¬ 

dental rehúsa comprender el descontento progresivo de los países sub-des- 

arroFádos. La estrategia comunista consiste en dejar obrar al tiempo y 

constituir a su alrededor un super-imperio; que se vayan preparando, Japón, 

Vietnam. Birmania, Ceylán, Indonesia. . . En este momento Rusia sería 

incapaz de digerir al mundo si cayera en sus manos. Sería su gran fracaso. 

Sería la aventura más peligrosa. Tienen una ideología clara, brutal, sobre 

cuestiones sociales, religión y política. Lo más peligroso del marxismo co¬ 

munista es su coherencia, en apariencia sin grietas, es su explicación uni¬ 

versal. su carácter mundiab su capacidad de dinamismo. AI descontento 

de la sociedad le da la perspectiva de la revolución, al deprimido una es¬ 

peranza de mejores días, al oprimido facilidad para resistir, al solitario la 

fuerza del proletariado salvador de la humanidad: al hombre sin cultura, 

una filosofía de la historia y un sistema económico u sociológico, al jefe 

un Ieitmotivo de cristalización de grupo, al ambicioso una posibilidad de 

llegar arriba apoyándose sobre las masas . (pág. 341). 

AI querer llevar una mística materialista a la humanidad materiali¬ 

zada y sin mística, el comunismo encuentra posibilidades de ser acogido. 

El comunismo carga de entusiasmo revolucionario a poblaciones resignadas 

y pasivas. Pero estas dos fuerzas que se disputan el mundo tienen los pies 

de arci Ha”. AI desconocer toda la fuerza profunda del hombre, han minado 

los fundamentos de un éxito duradero. Los modos de civilización que pro¬ 

ponen, no crean una civilización universa'. 

Más o menos se podría decir lo mismo de la Tercera fuerza constituida 

por un b'oque que está pesando hoy mucho. 

La tercera fuerza es una de las innovaciones del P. Lebret. Constituye 

este sector el socialismo no comunista, que va a veces hasta la izquierda 
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del catolicismo social, la mayoría cíe las veces trabaja desorganizada, otras 

francamente influye. A estos países socialistas, pertenecen, v. g., Es países 

Escandinavos e Israel. 

Este es un sector de lo que se podría llamar la tercera fuerza, pero no 

es la más importante. Lo que realmente cuenta y pesa en el mundo, es “el 

bloque llamado Bandoung, cuyo dominio se extiende desde el norte del 

Japón, basta e! Africa Negra. Son los países libertados de Asia, la India, 

con Nerbu que dijo un día: Si el comunismo es malo, el colonialismo es 

infinitamente peor . Las manifestaciones de este bloque influyen mucho en 

las Naciones l nielas y en ocasiones, se asocian a bloques independientes 

como el árabe y los norafricanos. 

Asia tiene grandes valores que no se pueden desconocer. Despre¬ 

ciar. dice Lebret, estas fuerzas, con soberbia, sería una falta contra la hu¬ 

manidad . 

El P. Lebret habla de la Cuarta fuerza, distinta de H civilización occi¬ 

dental y que llama La fuerza cristiana. No está unificada, aparece abiga¬ 

rrada y contradictoria, en ningún país se ha realizado políticamente, existe 

como tesis en las sociologías cristianas. Podría decirse que sus códigos son 

la Rerum Novarum, de León XIII, el Quadragésimo Armo de Pío XI y el 

conjunto de enseñanzas internacionales de Pío XII. Es el orden económico 

que se centra en el respeto a H persona humana y su igualdad, el valor re¬ 

lativo de la técnica, en el papel de lo sobrenatural en los fines de la vida, 

en la armonía y paz de los pueblos y su igualdad fraterna. En una palabra 

en lo que podríamos damar el Evangelio Api icado, sin miedo y sin con¬ 

templaciones. 

La Cuarta fuerza, hasta ahora ha sido una levadura, una presencia 

cristiana en el mundo. Los cristianos no van a imponer al mundo, por la 

violencia, sus concepciones. Su éxito depende de la calidad de servicio que 

puedan dar . 

Una cosa es cierta: No se puede hablar de fracaso del cristianismo, 

confundiéndole con la llamada civilización occidentab La experiencia com¬ 

pleta, total, absoluta, de este orden social aún no se ha hecho. No puede 

haber fracasado sin haber sido puesto en práctica. Habrán fracasado, tal 

vez, hombres y legisladores cristianos, no el cristianismo como tal. 

Este ensayo de la cuarta fuerza, sería realmente apasionante. 

El libro del P. Lebret, es uno de los que hacen pensar. No puede pa¬ 

sar sin dejar huella. 

1 iene toda la vitalidad de las ideas encarnadas en realidades humanas 

palpitantes. 

¿\ amos hacia el suicidio colectivo? ¿Podremos sobrevivir? 

Esta es la gran incógnita del siglo XX. 



HISTORIA DE LOS ANTIBIOTICOS 

(Tercera Parte) 

JAIME JARAMILLO ARANGO 

La primera época de los antibióticos, la cuaí en ios hechos arranca des¬ 

de el famoso descubrimiento de Pasteur (1887), estuvo casi exclusivamente 

consagrada al estudio de ios fenómenos biológicos y metabólicos de ios mi¬ 

croorganismos en general, microbios y mohos, de la simbiosis y de ía an- 

tibiosis, del sinergismo y de la concurrencia, etc., con raras incursiones en el 

terreno terapéutico, como las hechas por la Piocianasa, las Sonto cimas, y 

eí Mutaflor: fue éste, si así puede llamarse, el período de la bacterioterapia 

de aspecto reducido. La segunda época, que propiamente tiene origen en 

ef descubrimiento de Fleming (1929) y en los trabajos de Chain y Fiorey 

(1939-1940) vió nacer abiertamente el interés por el descubrimiento de I os 

antibióticos como productos terapéuticos del dominio clínico y, por qué no 

decirlo, ía emulación en el campo comercial por el hallazgo de nuevos anti¬ 

bióticos, de radio o espectro distinto, o más amplio, de los que se iban co¬ 

nociendo, y, por tanto, de aplicación y eficacia sobre nuevas o sobre un 

mayor número de entidades patológicas: vieron la luz así, después de la 

penicilina, la estreptomicina, la cloromicetina, ía aureomicina, la terrami- 

ciña, la tetraciclina, etc. etc.: caracteriza esta época el período de la bacte¬ 

rioterapia de amplia espectro microbiano. De unos años a esta parte, en lo 

que bien puede denominarse la época actual, pero sin que las dos etapas 

anteriores se hayan clausurado definitivamente, por el contrario, el campo 

de investigación al respecto cobra cada día mayor aliento y ofrece a cada 

paso una nueva deslumbradora realización, el esfuerzo experimental se ha 

orientado a buscar acrecer el poder de las substancias antibióticas cono¬ 

cidas, mediante su asociación o agregación dentro de una sola combina¬ 

ción, utilizando con ello la acción sinérgica útil de distintos gérmenes, o, 

ío que es igual, el beneficio de la eficacia reforzada de su asociación, con 

ío cual no sólo se ha conseguido ampliar el campo de su radio de acción 

sobre los gérmenes corrientes, sino aún sobre muchas de aquedas matantes 

que han adquirido resistencia a los antibióticos simples. Ejemplo de este 
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genero cíe asociaciones son, dentro clel campo cíe la terapéutica general 

ía Sigmamicina, y cíe la terapéutica íocaí eí Graneodin. 

La Sigmamicina (P. A. i 55) es una mezcla, en la proporción cíe 1 a 2, 

cíe Oleandomicina y Tetraciclina. De acuerdo con ía presentación que de 

ella se hace (Engíish eí al, de los Laboratorios Pfizer), (116), la sigmamicina 

Iendría un espectro bi-climensionaí’, en razón cíe que los cíos antibióticos 

que la componen obran en el organismo sinérgicamente’, evitaría la creación 

cíe resistencias adquiridas’ a estos antibióticos, lo mismo que la proliferación 

de gérmenes secundarios durante una terapia antibiótica prolongada (moni- 

lias, etc.), y, finalmente, sería activa contra gérmenes contra los cuales son 

inactivos tanto sus dos componentes aisíacíos como otros antibióticos, v. g. 

ios cteí grupo Coli-Aerogenes. Es más, conforme a sus productores, el radio 

cíe acción de la sigmamicina cobijaría no sólo los gérmenes Gram-positivos 

jstreptococci, stapbyíococci, pneumococci, etc), sino los Gram-negativos 

(genera Neisseria, Haemophilus, etc.), y se habría mostrado acíemás eficaz 

contra algunas micobacterias. 

El graneodin es una combinación de gramicidina, el primer antibiótico 

aisíacto por Dubos en 1939 cíel Bacillus brevis, y propiamente el primer an¬ 

tibiótico aislado en forma cristalina pura, y ía neomicina, el antibiótico 

descubierto por Waksman y Lecbevalier en 1949 del Streptomyces fradiae. 

El radio cíe acción cíel graneodin es especialmente el cíe las infecciones su¬ 

perficiales cíe la boca y cíe la garganta, producidas comúnmente por una 

asociación cíe gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos. La mayoría cíe 

estos gérmenes son sensibles a la neomicina, v los que no son sensibles a 

eíía por lo general lo son a la gramicidina. El graneodin es antibiótico cíe 

uso local únicamente. 

* * * 

No entra dentro cíel cuadro de nuestro estudio tratar cíe establecer 

cuáles sean las indicaciones más usuales, o específicas, cíe cada antibiótico, 

ni menos el detenernos en consideraciones sobre sus dosis o diferentes mo¬ 

dos de administración. Tampoco sobre los efectos nocivos que su empleo 

indiscriminado puede determinar en la salud cíel paciente, entre los cuales 

se destacan, cíe un íado, trastornos hemáticos (anemia, que en algunos ca¬ 

sos, como hemos ya mencionado, toma el carácter cíe verdadera anemia 

aplástica) y ciertos accidentes alérgicos (en no raros casos de marcada gra- 

(116) English, A. R., McBride, T. J., van Halsema G., and Carlozzi, M.: Anii- 

biotics end Chemolherapy. 6, 511. 1956. 
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veclacl), de otro, la perturbación que ellos ocasionan en el equilibrio bacte¬ 

riano intestinal simbiosis eubactérica*->, el cual tiene un papel funda¬ 

mental no sólo en la defensa natural antibactérica, sino en el equilibrio nu¬ 

tritivo y el funcionamiento intestinal del individuo, y para prevenir los cua¬ 

jes varios procedimientos ban sido ideados en ía práctica diaria: para con¬ 

trarrestar los primeros las casas fabricantes ban recurrido a adicionar los 

antibióticos con vitaminas, en particular las vitaminas B12 y K, y con anti- 

bistamínicos; para evitar los segundos, combinando el antibiótico con cepas 

derivadas del género Monil ia . Igualmente se sale de nuestro cuadro de¬ 

tenernos en consideraciones sobre la resistencia que, por lo común provocada 

por el abuso que boy se comete del uso de esta maravillosa arma terapéutica, 

viene creándose sobre distintas cepas y variedades de microbios, lo que ame¬ 

naza gravemente su porvenir. 

Sobre el último particular, en efecto, debe recordarse que, no importa 

cual sea el valor y ventajas de un antibiótico, microorganismos que ini¬ 

cialmente son sensitivos’ a un determinado antibiótico, a la postre pueden 

volverse altamente resistentes’ a su acción, después de cierto repetido con¬ 

tacto con la nueva droga. Este es el mismo fenómeno, de tiempo atrás ob¬ 

servado, de la resistencia adquirida de las bacterias para los antisépticos. 

Como Garrod (117), en lo que pudiera interpretarse como una prevención 

relativa al empleo indiscriminado de un particular antibiótico o a la in¬ 

necesaria prolongación de un tratamiento con él, explica: tal resistencia, 

inducida o adquirida, es una puerta de escape, que en ocasiones con in¬ 

convenientes y aún desastrosos resultados para el paciente, descubren al¬ 

gunas bacterias contra la acción represiva de ía nueva droga . En becbos, 

la resistencia por parte de la bacteria infectante al antibiótico ba sido in¬ 

terpretada de diversas maneras; se acepta boy, sin embargo, que ella puede 

producirse de modos distintos: a) por selección de las unidades natural¬ 

mente refractarias ele una población microbiana; b) desviándose o pasán¬ 

dose al margen de ía barrera bacteriostática; c) por espontánea aparición 

de variedades o ''imitantes resistentes. 

La resistencia adquirida en cuestión ba sido en especial observada 

con la estreptomicina: individuos que por períodos de cuatro o más se¬ 

manas reciben estreptomicina, frecuentemente presentan microorganismos re¬ 

sistentes a la droga. Casos, inclusive, ban sido descritos en los cuales, de¬ 

bido al repetido empleo de la droga, bacterias llegaron a hacerse depen¬ 

dí?) Garrod, L. P.,: The relations of bacteria to chemotherapeutic agents. (The 

"Kettle Memorial Lecture”, delivered at St. Bartholomew's Hospital Me¬ 

dical College, November 22, 1950). Brit- Med. I.. 1. 205-210. 1951. 
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clientes cíe la estreptomicina para su crecimiento (118). El fenómeno en 

cuestión, es decir, de la resistencia adquirida , puede presentarse con cual¬ 

quier otro antibiótico: sobre este particular liemos ya mencionado el becbo 

singularmente inquietante anotado en hospitales de la proliferación de ce¬ 

pas de gérmenes antes marcadamente sensibles a la penicilina que boy 

son francamente resistentes a ell a. Esta observación se ba presentado en 

particular con el Staphylococcus pyogenes, var. aureus, con la circunstan¬ 

cia de que dichas cepas parecen tener exaltada su capacidad infectiva. Este 

mismo fenómeno se presenta también con algunas variedades de estrep¬ 

tococo. 

Por el contrario, efectos sinérgicos o aditivos’ de la medicación pue¬ 

den obtenerse algunas veces, como atrás también liemos mencionado, me¬ 

díante el empleo de dos o más antibióticos (119). Esta acción sinérgica o 

reforzada, en otros casos, es el resultado de la combinación de un antibió¬ 

tico con un producto químico: tal es el caso del uso combinado de la pe¬ 

nicilina con las sulfa-drogas en las infecciones intestinales, o de la estrep¬ 

tomicina con el ácido para-amino-salicílico en el tratamiento de la tubercu¬ 

losis (120). En infecciones debidas a más de un organismo la combinación 

de un antibiótico y un agente quimioterápico puede igualmente ofrecer no¬ 

toria ventaja. 

De otro lado, bien puede presentarse un antagonismo entre dos anti¬ 

bióticos in vivo 021). 

NUEVAS ORIENTACIONES EN EL CAMPO DE LOS ANTIBIOTICOS 

Desde los primeros momentos en que Cbain y Florey. en 1939, consi¬ 

guieron aislar la penicilina, fue establecido por ebos que las sales de pe¬ 

nicilina son muy inestables a la acción de los ácidos, álcalis, agentes oxi¬ 

dantes, ciertos metales (cobre, mercurio, cromo, etc.), y a los fermentos o 

enzymas producidos por ciertas bacterias aerobias, que fácilmente conta- 

(118) Miller, C. P. <5 Bohnhoff, M.,: Two streptomycin-resistant variants oí Me- 

ningococcus. J. Bxct., 54, 467-481. 1947. 

(119) Romansky, M. ]., Fusillo, M. & Levy, M.,: The synergistic action oí combi- 

nations oí the antibiotics and their practical application. Trans. 9lhe 

Strep. Conf., 173-4. 1950. 

(120) Bigger, J. W.,: Synergism and antagonism as displayed by certain anti¬ 

bacterial substances. Lance!, 2, 46-50. 1950. 

(121) Jawetz, E., Gunnison, J. B. <& Coleman, V. R.,: The combined action oí 

penicillin with streptomycin or Chloromycetin on enterococci in vilro 

Science, 111, 254-56. 1950. 
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minan los fluidos o caldos en que la penicilina crece. Si esto último ocu¬ 

rre, la enzyma destruye la penicilina que el hongo produce. En hechos, 

son las bacterias aérogenas las que hacen difícil la producción de penicilina 

en grande escala, debido a que bajo todo aspecto no es fácil llevar a cabo 

manipulaciones en gran volumen excluyendo ai mismo tiempo estos orga¬ 

nismos ’. (Fíorey: Penicilina: Su Desarrollo para Usos Médicos”). Abra- 

ham y Chain denominaron esta enzima penicilinasa. 

Dicha dificultad, la de la interferencia o inactivación de los caldos de 

cu Ith 7o del Penicillium por la enzyma desarrollada por los gérmenes aeró- 

genos que los contamina, fue poco después satisfactoriamente resuelta por 

la técnica. Sin embargo, hecho que hoy ha cobrado un vivo interés, hasta 

constituir uno de los valiosos descubrimientos realizados últimamente en 

el campo de los antibióticos, es que dicha penicilinasa, considerada hasta 

ahora como un obstáculo en el orden terapéutico de la medicación antibió- 

tica, ha venido a convertirse en un elemento de gran provecho. Se ha des¬ 

cubierto que el fenómeno de resistencia adquirida que, consecutiva a fre¬ 

cuentes prolongados o indiscriminados tratamientos antibiótico^ presentan 

diferentes gérmenes, en particular del género cocci, y que, como hemos men¬ 

cionado, constituyen hoy un serio problema para los medios hospitalarios, 

es provocado, más que por el antibiótico mismo, por esta enzyma, que por 

lo común va mezclada a ellos, y la cual los capacita para destruir el anti¬ 

biótico en los medios que los rodea. En infecciones mixtas, una especie 

microbiana capaz de producir penicilinasa, tal en el bacilo piociánico {Ps. 

pyocyanea), puede inactivar la acción de la penicilina sobre un organismo 

altamente sensitivo a ella, por ejemplo el estreptococo hemolítico . Esta 

acción, sospechada en el paciente o enfermo durante mucho tiempo, fue no 

ha mucho conclusivamente demostrada de manera experimental por Tac- 

Iving y Markov (122-123-124) mediante un procedimiento ingenioso: por 

medio de inyecciones repetidas de penicilinasa. o la aplicación de sueros 

inmunes, dichos autores consiguieron inmunizar animales contra dicha en¬ 

zyma, por forma de permitir tratar en ellos infecciones con uno de Us an¬ 

tibióticos corrientes sin que dicha penicilinasa entrabe su acción. Este mismo 

procedimiento ha sido llevado últimamente a la práctica clínica para dis¬ 

minuir o contrarrestar la resistencia adquirida de ciertos microorganismos, 

frecuente ahora, como ha sido comentado, en los medios hospitalarios. 

Otro interesante y valioso resultado en esta línea de la desnaturali- 

(122-123) Tacking, R.(: Acta path. microfeiol. scand. 36, 471. 1955.; ifeid, 36 

61. 1955. 

(124) Markov, M.(: Z. Imrnm. Forsch. 113, 253. 1956. 
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zación cíe ciertos antibióticos, y en particular cíe la penicilina, es el que se 

lia conseguido en el campo cíe las reacciones alérgicas ocasionadas por di¬ 

chos antibióticos. Estas manifestaciones alérgicas que, como hemos hecho 

alusión, en no pocos casos de pacientes particularmente sensitivos, han lle¬ 

gado hasta la muerte súbita, y que en general se manifiestan por accidentes 

cutáneos o respiratorios (urticaria, dermatitis exfoliatriz, inflamación de las 

articulaciones, crisis asmáticas, etc), se ha comprobado, son en su mayor 

parte debidas a la referida penicilinasa. Contrarrestando su acción, mediante 

su neutralización o mediante la inmunización’, se ha conseguido disminuir 

considerablemente dichos accidentes. Hoy la penicilinasa, empleada con es¬ 

tos fines, es un producto comercial. Su uso se ha generalizado tanto pre¬ 

ventiva como curativamente. Dicho producto se obtiene en particular de un 

cidtivo de B. cereus. El campo de interés de estas investigaciones se ha 

extendido aún más últimamente bajo la sospecha de que ciertas reacciones 

ocasionadas por la vacuna contra la poliomielitis son debidas a la penici¬ 

linasa contenida en la vacuna. 

Otro desarrollo de trascendental importancia, que bien pudiera llegar 

a constituir el más importante de los descubrimientos que, después del de 

la penicihna misma, por Fleming, en 1929, se ha realizado en el campo 

de la medicación antibiótica, es el alcanzado por un grupo de jóvenes in¬ 

vestigadores R. R. Batchelor, F. P. Doyle, J. H. C. Naylor y G. L. Ro¬ 

bu on), de los Laboratorios Beecham (Inglaterra). Trabajando en la Sec¬ 

ción Microb'oIógica de dichos Laboratorios, los investigadores citados han 

conseguido separar, en forma estable, un nuevo compuesto, el 6-ácido amino- 

penicUinico, el cual se prevé que pueda ser e^ punto de partida para la ob¬ 

tención de un número indeterminado de nuevas penicilinas. Como es co¬ 

nocido, un persistente esfuerzo ha venido realizándose desde el mismo año 

(1939) en que Ch ain y Florey consiguieron aislar la penicilina en forma 

cristalina, partiendo para ello del cultivo del Penicillium notatum, en medio 

líquido, método denominado de ' cultivo natural o fermentación —el que 

por lo demás, con algunas variaciones en la técnica, es el que hoy se em¬ 

plea para la obtención de la casi totalidad de los demás antibióticos, con 

excepción del cloramfenicol, producido ya sintéticamente, para obtener la 

penicilina igualmente en forma sintética, vale decir, por medios químicos, 

no biológicos. Hasta hoy este continuado esfuerzo había resultado vano, en¬ 

tre otras razones por que la fórmula química exacta de la penicilina era 

desconocida. Batchel or et al (125) han podido demostrar que la molécula 

básica de la penicilina es el compuesto 6-ácido amino-penicilínico, elemento 

(125) Batchelor, F. R., Doyle, F. P., Naylor, J. H. C. and Rolinson, G. N.,: 

Nature. 183. 257. 1959- 
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aislado primero por un grupo de investigadores japoneses, Sakaguclii y Mu- 

rao, en 1950 (126), y más tarde obtenido en forma sintética en los Estados 

Unidos por Sbeeban et al, en 1958 (127). No es esto solo. Según los mis¬ 

mos investigadores partiendo de este elemento podría llegarse, al menos 

teóricamente, a la producción de cierto número de nuevas penicilinas, es¬ 

pecíficas contra determinadas enfermedades y condiciones, evitándose así 

al mismo tiempo la formación de penicilinas a, casi inevitable cuando se ob¬ 

tiene la penicilina por el método natural de ' fermentación , y principio al 

cual, más que a la penicilina misma, se atribuyen boy, como bemos visto, 

las resistencias microbianas adquiridas y los accidentes clínicos que se ob¬ 

servan con la medicación penicilínica y que ban venido haciéndose cada 

día más comunes a medida que se extiende, no siempre con la indicación 

debida, cuando no con el más ajeno pretexto, el uso a granel de los anti- 

biót icos. El Dr. Farqubarson, Director de los Laboratorios Beecham, se re¬ 

fiere a este resultado en los siguientes términos: bemos obtenido la ma¬ 

teria prima de la cual podemos obtener casi cualquier penicilina, y espe¬ 

cialmente penicilinas que los microorganismos no pueden hacer ’ (128). Por 

su parte, el doctor Ernesto Chain, co-descubridor de la penicilina, dice: 

el descubrimiento de esta molécula, 6-ácido amino-penicilínico, puede con¬ 

ducir al más importante paso en el campo de la penicilina, desde que los 

poderes curativos de ésta fueron descubiertos (129). Son justificadas las 

anteriores esperanzas? Esta es cuestión que resolverá el mañana. Esperemos 

que ellas se realicen. La lucha contra la enfermedad habría obtenido una 

gran victoria. Según confían los mismos investigadores las nuevas penici¬ 

linas sintéticas serían capaces cíe flanquear las resistencias adquiridas de 

ciertos gérmenes, que tanto preocupan, nunca sobra repetirlo, a los medios 

profesionales y científicos, en particular en los círculos hospitalarios, y evi¬ 

tarían los accidentes alérgicos, algunos de tanta gravedad como el shock , 

causados por las penicilinas corrientes, hoy en uso. Es más, se prevée in¬ 

clusive la obtención de penicilinas activas contra los gérmenes Gram-nega- 

tivos, campo clel mundo microbiano que hasta ahora ha presentado una 

barrera a la medicación penicilínica. 

* * * 

Apenas comparable a la fiebre del oro y del petróleo que a fines del 

(126) Sakaguchi, K. and Murao, S. J.,: J. agrie- chem. Soc. (Japón), 23. 411. 1950. 

(127) Sheehan, J. C.,: Amino Acids and Peptides with Antimetabolic Activity. 

p. 258. 1958. 

(128) , (129)) Farquharson, J.,: Penicilin Molecule. British Journal oí Clinical 

Practice, 4, 307-9. 1959 
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sig’o pasado y principios del presente se apoderó de vastos grupos de pobla¬ 

ción humana en Asia, Africa y América, llegando a determinar en casos 

verdaderos éxodos en busca de los dos preciados elementos, o al empeño 

de los alquimistas en la Edad Media por obtener la transmutación de los 

metales ordinarios (cobre, plomo, etc.) en metal áurico, es boy la fiebre 

que entre numerosos grupos de investigadores, de todas las partes del mundo, 

se ha apoderado por la ‘búsqueda' de nuevos antibióticos. De un lado, 

muestras de tierra son recogidas en los más diversos y apartados rincones 

del globo para ser sometidas al laborioso proceso, primero de aislar de 

ellas algún nuevo actinomiceto, y Iuégo cultivarlo para obtener de él un 

nuevo producto metabólico de propiedades antibactéricas; mientras que de 

otro, descomposiciones y síntesis químicas se realizan sin cesar en el am¬ 

biente de los laboratorios; todo conducente a descubrir un nuevo antibió¬ 

tico, en la esperanza de que éste resulte ser una nueva arma terapéutica, 

superior en actividad a los antibióticos conocidos y, por sobre todo, eficaz 

contra ciertos gérmenes, v. gr. los bacilos alcohol-ácido-resistentes y ciertos 

viruses, causa de algunas de las plagas más temibles que diezman a la hu¬ 

manidad, como la tuberculosis, la lepra, ciertas variedades de cáncer, con¬ 

tra las cuales la medicina signo boy casi completamente desarmada. Como 

estela de esta afanosa carrera puede afirmarse, sin lugar a exagerar, que 

no menos de una centena o más de antibióticos han sido descubiertos en 

estos últimos veinte años, a partir del descubrimiento de la penicilina, en 

1939, antibióticos que unos no demostraron tener acción terapéutica de 

mayor valor; otros hubieron de ser abandonados, bien por su toxicidad o 

por que las ilusiones que en ellos se fundaron no correspondieron en la 

realidad; otros, finalmente, por que en último término resultaron ser ape¬ 

nas variedades químicas, menos activas, de los antibióticos o ‘complejos 

antibióticos ya conocidos. La simple enumeración de esta cadena de nue¬ 

vos antibióticos sería larga. La inquietud científica, no obstante, en par¬ 

ticular en aquellos países enfrentados a fondo en esta lucha, no se da por 

vencida ante estos aparentes fracasos, y día llegará, estamos seguros, en 

que bien en el campo quimioterápico ya en el biológico la humanidad en¬ 

cuentre el ahvio y la curación contra las grandes endemias causadas por los 

microorganismos que aún no ha podido vencer. Lo que ni con mucho equi¬ 

vale a decir que por ellos hayamos alejado definitivamente la muerte na¬ 

tural de nosotros. No. Quedarán por siempre las enfermedades vasculares, 

que hoy son y continuarán siendo siempre la causa principal de mortalidad 

entre los hombres —el corazón, al fin y al cabo, no es más que un motor, 

y como todo motor tiene una expectativa de vida; quedará el cáncer, te¬ 

mible flagelo cuya naturaleza aun estamos distantes siquiera de conocer, 

y vendrán nuevas y quizás más horribles y graves enfermedades, en par- 
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ticuiar clel género ele las malformaciones y degeneraciones orgánicas, como 

que entramos en la éra de las radiaciones atómicas, que pueden inclusive 

llegar a afectar la especie. 

* % % 

f na última palabra. Los antibióticos, al presente, están jugando un 

papel prominente no sólo en patología humana, sino en veterinaria y en 

'a agricultura, y en estos últimos dos casos particularmente en relación 

con la medicina animal y con la nutrición. Suplementos alimenticios an- 

iibióticos , como factores estimulantes clel crecimienlo, como se sabe, son 

nuevos ítems que el comercio ofrece boy a los agricultores, para ser aña¬ 

didos a los alimentos o forrajes animales, en orden a obtener animales más 

grandes o más sanos, a conseguir que eHos produzcan más leche, a que 

den mejores y más sanas crías. De eUos el aursofac y el terreo fue, productos 

obtenidos de los residuos o polvos sobrantes de la elaboración de la aureo- 

micina y de la terramicina, son unos de los más conocidos. Las fábricas 

especializadas en la elaboración de concentrados para la alimentación ani¬ 

mal agregan boy sistemáticamente a sus preparados estos productos. A.! 

mismo tiempo, el uso de antibióticos contra las enfermedades animales 

crece cada día. De otra parte, el uso de ios antibióticos viene ensayándose, 

ron resultados prometedores, en la industria de conservas alimenticias, para 

preservar mejor los alimentos, y en las maderas, para combatir ciertos bon¬ 

gos que destruyen las piezas. 

«REGINA MUÑI)!» 

La revista mariana para los países latinoamericanos, órgano del Centro Mariano 

de La Peña, Bogotá, D. E, Colombia. Dirigida por el Rvdo. P. Ricardo Struve, Apart. 

Nal. 23-84. 

Es una revista trimestral, de más de 100 páginas, pulcramente editada e ilustrada. 

v a han aparecido 9 números, espléndidos por su contenido y preparación. 

En el último número, de mayo de este año, aparecieron las siguientes colabora¬ 

ciones: 1.—Exhortación del Sumo Pontífice sobre la devoción a María. 2.—La predes¬ 

tinación de María Virgen, por F. Lopera. 3.—Comentarios sobre la Anunciación, por 

R. Struve. 4.—Imágenes marianas coronadas canónicamente, por Roberto M. Tisnes J. 

5.—Leyendas aparicionistas de los santuarios marianos, por R. Struve. 6.—La verdad 

de la Asunción en San Alfonso de Ligorio, por Pedro Lodo. 7.—El Papa Juan XXIlí 

y el Angelus; otras valiosas colaboraciones hacen de esta revista uno de los mejores 

anortes a la mariología. 



DON STURZO 

JESUS SANIN ECHEVERRI S. J. 

En corto tiempo Italia ha visto desaparecer cuatro grandes conduc¬ 

tores de influjo internacional: el inolvidable Papa de la Catolicidad, Su 

Santidad Pío XII; el egregio estadista de la Democracia Cristiana Alcide 

de Gasperi; el ilustre franciscano que hizo célebre la Universidad del Sa¬ 

cro Cuore; y el dinámico sacerdote, político y sociólogo, Luigi Sturzo. 

El 8 de agosto, después de breve enfermedad, rodeado de sus libros, 

murió Luigi Sturzo en el convento de las “Canossiane’ donde había pa¬ 

sado sus últimos años en una austeridad monacah A fines de julio había 

tenido los primeros síntomas de su enfermedad final que conmovieron a 

toda Italia: lo visitó el Presidente de la República Giovanni Gonchi, el 

Papa Juan XXIII quiso estar al tanto cíe las incidencias de su salud y íe 

envió una especial Bendición Apostólica y sus amigos de Italia y del mundo 

le enviaron copiosas manifestaciones de amistad. E^ funeral, celebrado por 

cuenta clel Estado, fue una verdadera apoteosis: asistieron doce ministros 

del despacho presididos por el Presidente del Consejo M. Segni, numerosos 

personajes de la Iglesia y del Gobierno y una inmensa multitud de amigos. 

Elabía nacido Don Sturzo en Caltagirone en Sicilia en 1871; fue Or¬ 

denado sacerdote a los 23 años, recibió luego la laurea de Teología en la 

Universidad Gregoriana y la de Filosofía en la Academia Tomista. Em¬ 

pezó su carrera como profesor de Filosofía y Sociología en el Seminario 

de su ciudad natal el año 1898; paulatinamente fue entrando en la vida 

política: fue alcalde de Caltagirone. Consejero provincial en Catania, Vi¬ 

cepresidente de la Asociación Nacional de Municipios Italianos. Cuando, 

pasada la primera guerra mundial, Itaha vencida y humillada buscó un 

nuevo camino que la sacara de la ruina, Don Sturzo, aprovechando el 

descrédito de los dirigentes anti-clericales y el enorme influjo obtenido por 

los mejores católicos y por innumerables sacerdotes que se supieron sacri¬ 

ficar por Italia durante la guerra, lanzó el grito de la intervención de los 

católicos en la política y fundó el Partido Popular Italiano. Desgraciada¬ 

mente el Fascismo tomó el Gobierno por la fuerza y como era diametral¬ 

mente opuesto al Partido Popular del cual era alma Don Sturzo éste tuvo 

que exilarse. Primero en Francia, luego en Inglaterra y por fin en los Es- 
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lados Unidos siguió por medio de la prensa una intensa lucha contra el 

Fascismo. 

Fue esta su mejor época de escritor. Libros dignos de elogio y estudio 

laíes como Ensayo de sociología, La Iglesia y el Estado, La Política y la 

Moral, La verdadera vida, Italia y el Fascismo, La comunidad internacional 

y el derecho de guerra, Estudio de sociología histórica, etc., hicieron de él 

uno de los orientadores clel pensamiento político social de Italia y uno de 

los grandes sociólogos católicos. 

Caído el Fascismo volvió a su patria y organizó con el gran católico 

Alcide de Gasperi la Democracia Cristiana, que gracias a su “concepto 

moral de U vida política, a su espíritu de iniciativa y moderación y a su 

carácter de partido del Centro ha contribuido poderosamente al bienestar 

de Italia . A pesar del poderío numérico clel comunismo y de su pode¬ 

rosa ayuda extranjera la Democracia Cristiana, no solo ha conservado el 

Gobierno, sino que ha icio reduciendo, si nó el número, al menos el po¬ 

derío político de esta gran fuerza internacional. Con Guiseppe Toniolo y 

Alcide de Gasperi forma Don Sturzo la trilogía magnífica cíe los orienta¬ 

dores y realizadores clel catolicismo social en Italia. 

Don Sturzo no fue un sacerdote aseglarado que se alejara de sus obli¬ 

gaciones clericales para entregarse apasionadamente a una política egoísta, 

a la manera de Gioberti. Fue un fervoroso sacerdote dócil a las enseñanzas 

y directivas de los Sumos Pontífices que tomó ardorosamente parte en la 

política, sin buscar lucro o medro personal guiado solo por un profundo 

sentido apostólico. Su preocupación constante esta en la realización verda¬ 

dera de un Catolicismo práctico. Fue por un tiempo director cíe Acción Ca¬ 

tólica y en el campo de la sociología y de la filosofía de la historia, fue 

siempre un incansable polemista y un moralista saturado de espíritu cris¬ 

tiano. El mismo define así la posición política c¡ue adopta: La política 

debe estar impregnada de espíritu de sacrificio y debe ser vivida con con¬ 

vicción moral. Pío XI dijo en cierta ocasión que la acción política es un 

acto de caridad porque debe tender a la realización del bienestar temporal 

de las naciones y de la sociedad internacional. La democracia cristiana de¬ 

be realizar en la vicia política de todos los países el espíritu cristiano de 

libertad y fraternidad. No puede haber bienestar humano sin moralidad, 

sin libertad y sin cooperación entre las clases y las naciones. La reforma 

política debe partir desde este principio, por largo y difícil que sea el ca¬ 

mino a recorrer . 

Ataca constantemente al sociologismo positivista y propugna una so¬ 

ciología historisista en el más hondo sentido del vocablo. La única historia 

que ha existido es la del hombre regenerado, la del hombre divinizado por 

la gracia. Lucha Don Sturzo por implantar en la sociedad clel siglo XX un 
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profundo sentido católico en el terreno social y en el político, no copiando 

bellas realidades ya anticuadas, sino acomodándose a las circunstancias 

de nuestros días. De ahí que fuera sincera y profundamente democrático, 

intemacionalista, defensor práctico y concreto del bienestar de las clases 

menos favorecidas, enemigo acérrimo de toda dictadura y del estado tota¬ 

litario, restaurador de la moral pública: internacional y social; celoso de¬ 

fensor de los derechos individuales, humanista integral, filósofo de la his¬ 

toria y sobre todo profundo teólogo y moralista. 

Don Sturzo fue el alma de la D emocracia Cristiana en Italia. El fundó 

en 1918 el Partido Popular Italiano que a la caída del Fascismo se reor¬ 

ganizó con el nombre de D emocracia Cristiana. En Italia este nombre ha¬ 

bía pasado por muchas vicisitudes. León XIII en su Encíclica ' Graves 

de Communi ’ quiso excluir a la D emocracia Cristiana clel campo de la 

política y confinarla en el terreno social, más aún en el caritativo. Sturzo 

defiende noblemente a León XIII de las acusaciones que se le hicieron ape¬ 

lando, no solo a la razón general de no comprometer a la Igl esia como ta* 

en una política contingente, sino especialmente en las circunstancias de la 

Italia de fin del siglo donde todavía, por razones de la llamada Cuestión 

Romana , se prohibía a *os católicos la intervención en la política. Ya desde 

ese tiempo Sturzo deseaba que se constituyera un partido político ele ca¬ 

tólicos, pero dada la actitud de San Pío X, hubo de esperar hasta los tiem¬ 

pos de Benedicto XV. El rápido triunfo de su Partido Popular Italiano se 

explica en buena parte por las anteriores prohibiciones de los Sumos Pon¬ 

tífices difícilmente soportadas por muchos. 

Para Sturzo la Democracia Cristiana no debe ser solamente un par¬ 

tido político en Italia. No. Eda debe ser un movimiento internacional. En 

gran parte la fuerza del comunismo consiste en ser un partido internacional. 

El grito de iMarx, Engels: Proletarios de todos los países unios \ ha te¬ 

nido un resultado eficaz. En cambio los católicos, que como tales son la 

mayor sociedad supranacional de la historia, en los tiempos de la demo¬ 

cracia se han querido atener al pernicioso principio ele la nacionalidad, lo 

que íes ha restado mucha fuerza en la política mundial. No era así antes 

del advenimiento de la Democracia. Por el contrario los católicos anhe¬ 

laban una íntima colaboración internacional en el terreno político. 

Don Sturzo vió bi necesidad de esta unión de las fuerzas políticas in¬ 

ternacionales de los católicos y trabajó intensamente por ella. El primer 

contacto lo realizó en París desde 1925 tomando parte activa en el Se¬ 

cretariado Internacional de los Partidos Democráticos de inspiración Cris¬ 

tiana . En 1945 después de muchas bichas y derrotas fue sustituido por 

Nuevos equipos internacionales que agrupaban representantes de unos 

treinta países. 
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No teniendo espacio suficiente para un estudio de la sociología y la 

Doctrina Política de Don Sturzo nos contentamos con recalcar su profundo 

espíritu sobrenaturalista, opuesto al materialismo y al positivismo imperantes 

en estas disciplinas. En La Verdadera Vida estudia la sociología de lo sobre¬ 

natural, la sociedad en Dios y examina e interpreta la vida sobrenatural 

en cada uno de nosotros y en las formaciones sociales según fa revelación 

y la experiencia histórica y mística. No debe impresionarse el lector, dice, 

sea sociólogo o nó, si intitulamos los capítulos df' la primera parte como 

si se tratara cíe un libro espiritual; tratamos de entender la esencia de la 

vida cristiana, por eso adelantamos en la teología y en la mística . Estudios 

como los de Predestinación, Comunión y Unión Mística tienen todos su 

valor en el terreno de la sociología porque todo lo que ocurre en el espíritu 

humano tanto natural como sobrenaturalmente afecta la vida asociativa, 

que, según Sturzo no es otra cosa que proyección y prolongación de la 

vida individual . 

La segunda parte de este libro extraordinario MDescfe la Tierra al 

Gielo^ estudia el problema ético-histórico en el reflejo de lo sobrenatural, 

siempre con la intención de ilustrar los elementos sociológicos que le son 

innatos. Y el último capítulo:J\uevos Cielos y Nueva Tierra ilumina el ca¬ 

mino que la humanidad va recorriendo, no de una manera ciega y fatalista, 

sino providencialmente, hacia un término histórico y revelador. No por esto 

piensa salir del terreno de la sociología y entrar en el de la Teología y de 

la Mística, ni siquiera únicamente en el de la Filosofía de la Historia, puesto 

que para él la sociedad es la que concretamente existe y ésta la forma el 

hombre redimido, elevado a la unión Divina y destinado a la Gloria Eterna. 

Con Don Sturzo es necesario luchar contra la sociología materialista 

con un estudio exhaustivo cfel concreto humano tal como se ha realizado 

en el tiempo y en el espacio y no contentarnos con una sociografía des¬ 

criptiva de fenómenos primitivos que atiende únicamente a la contextura 

exterior y no a la profunda causalidad de los hechos. 

Radio Sutatenza de Bogotá comenta semanalmente el contenido de «El Cato¬ 
licismo», el viernes a las 8,15 p. m. y el sábado a las 12,30 p. m. 

El Catolicismo: un semanario de orientación católica. Documentos pontificios, 
comentarios socio-religiosos, marginales, página doctrinal, página socio-económica, co¬ 
mentarios culturales, información católica nacional e internacional. 

Suscríbase usted. - Tel. 418-207 - Bogotá. 



DIALOGOS DE MIS GENTES 

BERNARDO DEL PINAR 

Amable Lector: 

DIALOGO 

sobre 

EL MATERIALISMO 

INTEGRAL 

Llamo Mis Gentes a un conjunto de personas no 

poco numeroso con quienes trato por razón de mis 

estudios y ocupaciones profesionales. Al observarlas y 

oirlas yo aprendo tantas cosas, que he llegado a pen¬ 

sar que a tí también te sería provechosa y aun agra¬ 

dable, al menos a veces, su conversación. 

En seguida voy a tener el alto honor de presentarte 

dos personajes de Mis Gentes: Juan Ramón Rozo Ma¬ 

rín y Carlos Ruiz Montes. 

El primero es un insaciable devorador de libros, 

con decisiva predilección por los izquierdistas: ha leído 

todo El Capital de Karl Marx y varios de Engels, Bu- 

charin y Stalin. Prefiere también enfrascarse en sus 

lecturas a meter ruido con sus camaradas universitarios, 

y le gusta discutir y tomar tinto con Carlos Ruiz. Juan 

Ramón es algo irascible; pero es leal. 

Carlos es también más que un pichón de intelectual. 

Ha leído muchos libros, máxime derechistas, y piensa 

mucho mientras lee. Dice que encuentra ciertos sistemas 

filosóficos y sociológicos modernos exasperadamente irra. 

cionales y los abre en canal y los disecciona, como si 

fueran conejillos de laboratorio. Su temperamento ar¬ 

diente se templa un tanto con su ironía. Está tanto él 

como su amigo dimidiando el último año de Derecho y 

Ciencias Económico-sociales. Si los quieres conocer más 

de cerca, por sus nobles sentimientos podrás oírlos y 

observarlos. . . 

Cuando a las cinco de ^a tarde terminaron la clase de Eil osolía del De¬ 

recho y salieron al patio del vestíbulo ya oreado, el aire, después de la 

lluvia, estaba fresco y nítido. El sol, bastante declinado, tendía haces de 

luz oblicua y dorada por entre las ramas de las acacias, y los troncos ne¬ 

gros y las copas oscuras partían con su sombra las grises avenidas y estam¬ 

paban sus largas siluetas sobre la claridad de las zonas verdes. 

Después de una hora transcurrida en discusión concentrada y abstracta. 
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se siente un sutil bienestar al posar nuestra psicología sobre Ja visión cíe 

este paisaje ele la Universidad, tan concreto, tan cariñosamente familiar y 

lan sugerente. 

—La conferencia del Profesor Regueros contra la teoría materialista de 

Marx —dijo Juan Ramón Rozo— no me convenció. En este mundo inmundo 

todo es pura materia. La invención del espíritu en almas y dioses es una 

pura evasión de los miserables que buscan un consuelo, como dicen Marx 

y Lenin. 

-Te confieso —respondió Carlos Ruiz— que encuentro las conferencias 

del Profesor tan secas, tan faltas de imaginación, que me fatigan. Pero 

como raciocinio científico, son lógicas. Regueros tiene razón. 

—Pero no te parece -replicó Rozo— que la teoría de Marx está fuer- 

Iemente eslabonada como una cadena de acero? 

—Te diré: como afirmaciones gratuitas están bien hiladas. Pero no 

las prueba. Están sostenidas sin solución de continuidad, pero no tienen 

fundamento sólido. Son como las piezas de ropa puestas a secar: un alam¬ 

bre las une, pero flotan al aire y un soplo de viento Us echa a tierra. 

-Tú no puedes afirmar eso. La doctrina de Marx es tan sólida como 

la Filosofía de Elegel en que se funda. 

—Eíegel era un tremendo filósofo, aunque su Filosofía tenga una base 

falsa. Pero Karl Marx no era un filoso fo. No va a las últ ¡mas causas, y 

por eso faltan cimientos a su teoría. 

—Pero qué más sólido cimiento que el materialismo integral? 

—Ese es uno de los flacos que echo de ver en la doctrina y en el es¬ 

tilo de Marx: plantea el materialismo integral con un dogmatismo integral. 

Es el pontífice del materialismo que ahueca la voz y dice: Sólo existe la 

materia. La materia está en perpetua evolución... La historia de la hu¬ 

manidad es la evolución de la material Pero no prueba que solo existe 

la materia. Sus afirmaciones no destruyen los argumentos evidentes de que 

existen seres inmateriales, de que existe el espíritu, alma o Oios. 

Carlos se recogió la manga izquierda, miró la hora y dijo: 

—Las cinco y cuarto. ¿Tienes un rato libre? 

— Sí. Movámonos un poco aquí a lo largo del andén, que tengo los 

pies fríos y la cabeza caliente. 

Y renovaron la escaramuza. 

—Como te decía —prosiguió Rozo— Marx tiene razón. Porque si no 

existe sino la materia, es lógico que lo que llamamos historia de la huma¬ 

nidad no es sino la evolución necesaria de la materia. Y si la materia se 

desenvuelve necesariamente, fatalmente, entre acciones y reacciones, como 

dicen los físicos, el universo se encuentra en un perpetuo devenir. Ese per¬ 

petuo devenir entre acciones y reacciones es lo que Marx llama, en lenguaje 
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hegeíiano, la lucha ele los contrarios, que se apodera deí mundo físico-quí¬ 

mico y del mundo vegelal, animal y humano. En el mundo humano, esa 

lucha de los contrarios se llama lucha de clases. Y por esa lucha de clases, 

si hoy está encima la dictadura del capitalista, la reacción obrera traerá, 

tarde o temprano, la dictadura del proletario: luego se impone necesaria, 

fatalmente, el triunfo del comunismo. 

Cari os interrumpió: 

—Bravo! Te felicito! Eres todo un profesor 

Leningrado! Pero todo ese brillante programa no 

afirmaciones. 

para la Elniversidad de 

son sino afirmaciones... 

Y continuó, mientras golpeaba cariñosamente el hombro de su amigo: 

—Aquí sí que Shalc espeare te diría: Words, words, words! 

Rozo replicó vivamente: 

—Pero no ves tú la ilación lógica de esas afirmaciones? 

Ruiz respondió: 

—La hilación es sencilla y hasta cierto punto lógica. Pero es débil. Ante 

todo le flaquea el fundamento que es la primera afirmación tuya y de 

Marx: Todo es pura materia. 

—Pues esa afirmación es evidente!, replicó el otro. 

— Hombre! No digas que es evidente! AI hacer esa afirmación es cuan¬ 

do Marx, el pontífice, ahueca la voz: “Todo es pura materia! ’ pero mira: 

son las cinco y media de la tarde. El sol se va hundiendo, allá, al borde 

de la Cordill era Central. Yo puedo exclamar solemnemente y ahuecando 

mucho la voz: -i Oh qué hermosa mañana! El sol sale esplendoroso detrás 

del mágico Monserrate! Si yo digo eso, mi hueca afirmación no tiene con¬ 

tenido real. Mi exclamación es falsa, porque la puesta del sol por occidente 

no es una salida de sol por el oriente. 

En aquel instante el so! trazó en rojo, por el ruedo de una nubecilla 

parda, una línea sinuosa, como el pliegue fino y picaresco de una sonrisa 

mefistofélica, y se hundió en el confín... 

Ruiz Montes, que en ese momento miraba hacia el poniente, sonrió 

también, cuando su amigo lo volvía al curso de la conversación, al insistir: 

—Pero qué razones tienes tú para decir que el materialismo radical no 

es verdadero? 

-Yo te daré esas razones. Pero antes dime tú, qué razones tienes para 

demostrar que el materialismo radical es verdadero? 

—Pues hay muchas razones que nos enseña la misma naturaleza. Pre¬ 

cisamente el otro día hablaba con dos estudiantes de Medicina, que dis¬ 

cutían sobre una afirmación del Profesor de Prácticas Anatómicas, el cual 

Ies había dicho: Si ustedes hacen una cuidadosa disección en un cerebro 
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humano vivo, no encontrarán el alma. Si la hacen en el universo, no en¬ 

contrarán a Dios! ’. Comprendes el argumento?, terminó desafiador Juan 

Ramón Rozo. 

—Valiente estupidez la de ese honorable profesor!, repuso con más 

desafiador desprecio Ruiz Montes. 

—Pues qué tienes tú que responder a ese argumento? 

—Por de pronto una respuesta cleí Doctor Pero Grullo. Y te respondo 

con el tono so'emne de ese otro pontífice de la Anatomía: “Si ustedes ha¬ 

cen una cuidadosa disección en el cerebro de ese honorable Profesor, no 

encontrarán allí ni la ciencia ni la honradez profesionales. Ahora bien: 

un honorable Profesor que no tiene ciencia ni honradez profesionales, con 

toda su honorabilidad no tiene derecho a cobrar honorarios, y además debe 

ser retirado inmediatamente de la cátedra. 

Juan Ramón, un tanto desconcertado por la inesperada respuesta, pero 

siempre hábil en la discusión, tendió la capa al toro hacia otro punto, y 

dijo en tono amigable: 

—Pero mira: esa absoluta dependencia, esa tremenda esclavitud cíe! 

organismo humano respecto de las leyes físicas; más aún, esa sujeción de 

la inteligencia al cerebro, que es una masa de pura materia, dan la razón 

a Marx y al Profesor de Anatomía. Tomas tú ciertos licores y se te pone 

el cuerpo ágil, la imaginación viva, la inteligencia despejada. Tomas cier¬ 

tos alimentos, o simplemente comes con exceso, y te pones pesado como un 

plomo desde los calcañares hasta V punta del intelecto. Te doy un ga¬ 

rrotazo . . . 

-No. cuidado! No me des uno, porque te respondo con cuatro! 

Ambos sonrieron, y Rozo insistió: 

-Sí! Te rompo la crisma de un garrotazo que te afecte un centro 

cortical, y tú, el inteligente Ruiz Montes, que nos dejas a tocios al tobillo, 

empiezas a andar torcido y a decir disparates. 

—Y eso qué prueba? 

—Que tu inteligencia se identifica con tu cerebro y que por tanto tu 

inteligencia es material. 

—No! Qué tontería! Oye a Pero Curdlo. Vas tú. el primer timón de 

la Sabana, en tu lindo Volkswagen por la carretera junio al Salto de Te- 

quendama, y —qué horror!— precisamente en ese momento te falla la di¬ 

rección y el freno y empiezas a bajar con peligrosa precipitación hacia don¬ 

de van a parar los suicidas. Según tu lógica, yo tengo la inmensa pena 

de decir: “Juan se ha vuelto loco: ha empezado a andar torcido y a hacer 

disparates! Y habrá que sacar esta conclusión filosófica al estilo de Marx: 

Juan Ramón que se precipita esclavizado por su carro, no es una persona 

humana, sino un artefacto de importación. Te parece bueno el raciocinio/ 
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—No extremes las cosasI 

—No extremo las cosas. No hago más que sacar las consecuencias cíe 

tus doctrinas. Es claro que la inteligencia depende en algún modo clel 

órgano material que le sirve como de instrumento. Así depende el artesano 

de su herramienta y el conductor de las condiciones de su vehículo. Pero, 

como dice mi Filosofía, esa dependencia es extrínseca, como quien dice, 

desde afuera, pero no cambia la naturaleza íntima clel agente. Así serás 

tú siempre una gran persona, aunque tu carrito se destornille, allá abajo, 

contra las puntas de los peñascos. 

—Claro!, como tú has estudiado la Philosophia Perennis, para todo 

tienes respuesta. Nunca puede uno taparte la boca. 

—Eso pasa cuando uno tiene razón, y gracias!, porque me la reconoces. 

—No del todo. Pero tú dijiste antes que tenías razones para probar 

que el materialismo radical es falso. Es decir, que en el universo existe algo 

distinto de la materia, y tú aludes, sin duda, al espíritu, al a^ma humana o 

al Ser divino. 

—Ni más ni menos. 

—'Y cómo lo pruebas? 

—Con bastante sencillez; pero hay que atender con cuidado. Esa Phi¬ 

losophia Perennis, que tú nombras con cierto retintín, enseña entre otras 

cosas esta verdad: Cada potencia o facultad natural se especifica por sus 

actos. La facultad visiva de tus ojos se especifica por su visión, no por la 

degustación como tu facultad gustativa, ni por la audición como tu oído. 

Estas afirmaciones tienen mucho de sabiduría perogrullesca. Tú no saponi¬ 

ficas ni absorbes las grasas con los alvéolos pulmonares ni extraes el oxí¬ 

geno del aire con tu aparato digestivo, sino respiras con los pulmones y 

haces la digestión con el intestino. 

-Todo eso me parece muy sencillo v claro. Pero a dónde vas con co¬ 

sas tan elementales? 

—Derechito al blanco! Porque, si una potencia activa se especifica 

por sus actos, una potencia que tiene actos inmateriales, es ella misma es¬ 

pecíficamente inmaterial. Pues bien: todo hombre, y por ahora digamos: 

todo hombre normal posee una facultad activa de actos específicamente in¬ 

materiales. De donde se sigue que, al menos todo hombre normal tiene una 

facultad específicamente inmaterial y esa es la que llamamos inteligencia 

o intelecto, como dices tú cuando te pones elocuente. 

—Y cómo te las arreglarías para probar que esa potencia activa, lla¬ 

mada inteligencia, tiene actos específicamente inmateriales. Y supongo que 

con esa palabra inmateriales quieres significar actos de naturaleza y ca¬ 

racteres independientes de la materia. 

—Sí: intrínsecamente independiente de la materia. 
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—Entendido. Y estoy ansioso de oír las famosas pruebas con que tú. 

Filósofo Perenne, demuestras la existencia de una actividad inmaterial y 

por lanto de una facultad activa de orden inmaterial. 

—Muy bien! Vamos al grano, y fíjate bien! Puesto que tratamos de 

la inteligencia, facultad de conocer, de representar mentalmente los objetos, 

discurramos así: Una facultad de conocer es intrínsecamente independiente 

de fa materia, primero cuando comprende objetos incorpóreos, inmateriales, 

y también cuando representa los mismos objetos materiales de un modo 

inmaterial. 

—Aquí ya no te sigo al paso. Qué objetos inmateriales puede pensar 

nuestra inteligencia? 

—Dime: qué tiene de material un concepto como honra, nobleza, filo¬ 

sofía, ciencia? Y no hablo del sonido material del aire con que esas pa¬ 

labras llegan a tus oídos, sino del significado de esa palabra, la idea que 

tú expresas con ella. 

Juan Ramón Rozo se quedó pensando por unos momentos, mientras 

repetía: Qué tienen de material las palabras nobleza, honra, ciencia. . . ?, 

y terminó por decir: 

—Esos conceptos no tienen nada de material. Pero la consecuencia 

que yo saco de abí es que, si esas cosas no son algo material, no existe ni 

la h onra, ni la nobleza, ni la ciencia, etc. 

—Sí. claro!, respondió irónicamente Carlos Ruiz. Para los marxistas 

no existen ni honra, ni nobleza, ni filosofía, ni ciencia, y por tanto, cuando 

te presentes a examen de Filosofía del Derecho o de cualquier Ciencia Ju¬ 

rídica, como tu ciencia de esas materias no existe, los examinadores deben 

darte una respuesta muy material, algo así como una calabaza de a cinco 

kilos. 

Rozo volvió a quedar perplejo y algo amoscado, porque la inesperada 

salida de su contrincante llevaba tanto condimento de ironía picante como 

de lógica envolvente. Después de unos momentos de silencio, en que el 

agredido buscaba un escape, el atacante que, cierto, no tenía nada de cruel, 

le abrió paso preguntándole en tono amigable: 

-D ime: cuando yo pronuncio la palabra espíritu, comprendes lo que 

yo quiero decir con ella? Verdad que sí? 

—Sí. Yo comprendo lo que quieres decir; pero lo que niego es que 

exisla el espíritu, el ser inmaterial que tú piensas 

Carlos respondió riendo: 

—Juan Ramón: cuando oigo esas tus respuestas, me das la impresión 

de un pájaro que encuentra por casualidad el hueco de una ventana del 

comedor en que falta un vidrio, y se cue'a, y empieza a picotear con prisa 
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las migajas del pan, y al sentir que se abre la puerta, vuela como una 

bala bacía la ventana radiante de luz y ipaf! cíe pico contra un cristal. 

Cae medio atontado; pero se levanta otra vez y vuela otra vez bacía la 

luz y ipaf! otra vez contra esa cosa extraña que él no ve y que le cierra 

el paso: el cristal trasparente. Así te pasa a tí; la luz te ofusca, y sin em¬ 

bargo bay algo que te impide salir a gozar de la luz. Volvamos a nuestro 

tema. 

Cari os dio algunos pasos lentamente, con la mirada fija en el suelo, 

como cuando queremos concentrar nuestro pensamiento, y continuó: 

—Tú aceptaste mi afirmación cuando dije: una facultad cognoscitiva 

es inmaterial, cuando conoce objetos inmateriales, incorpóreos. Abora re¬ 

pito: tú comprendes lo que quiero decir con la palabra espíritu? 

—Ya te be diebo que sí: quieres significar un ser que no es material, 

un ser incorpóreo. Pero eso no existe, porque. . . 

—¡ Pafí de pico contra el cristal!, le interrumpió Carlos. Responde so¬ 

lamente a mi pregunta: comprendes lo que quiero decir con la palabra 

espíri tu? 

—Sí, respondió Rozo secamente. 

—Es esta idea: ser inmaterial, ser incorpóreo, verdad? 

-Sí. 

—Esa idea como objeto sobre el cual actúa tu mente, el concepto como 

objeto de tu pensamiento es material o inmaterial? 

Rozo volvió a quedar perplejo por unos instantes, y luego dijo: 

—Estoy por decirte que, como idea, sí es material. 

—Ajá! Hace un momento me decías que la palabra espíritu significa 

un ser inmaterial. Te pregunto: un ser inmaterial es inmaterial, o nó? 

Rozo se quedó otra vez pensativo, y al fin dijo con impaciencia: 

-Un ser inmaterial es un ser inmaterial, caramba! Y perdón por el 

pleonasmo. 

—Muy bien por el pleonasmo! Ese ser inmaterial, objeto sobre el cual 

actúa tu mente, es pues inmaterial. Y como las facultades cognoscitivas se 

especifican por sus actos, el acto por el cual tu mente comprende lo inma¬ 

terial, lo espiritual, es inmaterial, espiritual, y por tanto tu mente o. por 

otro nombre, tu inteligencia que tiene actos inmateriales, es inmaterial. Si 

acabas de comprender esto te diré: Pajarito prisionero, sal por aquí! A 

volar en el ambiente libre bajo la mañana luminosa! 

Juan Ramón repuso con aire de sinceridad: 

—Créeme que me parece ver algo nuevo en todo esto. Vale la pena 

meditarlo. A ver si al fin encuentro el agujero de la ventana. . . Y te ase¬ 

guro que la id a s delgado. Garlitos! Tienes una inteligencia que corta un pelo 

al aire! 
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Y clio un pellizco afectuoso en el brazo de su amigo, el cual respondió: 

—No creasl Son cosas sencillas para quien las lian pensado despacio. 

Y todavía, todavía. . . 

Mientras hablaba, se acercó al poste próximo, volvió a recogerse la 

manga izquierda y dijo: 

Mientras discutíamos ha ido oscureciendo. Y todavía tengo otras prue¬ 

bas decisivas. Si no estás cansado, te indico al menos otra, brevemente. 

—No. Yo no me canso cuando me engolosino en una de estas discu¬ 

siones de temas vitales. Habí emos otro rato. 

Y continuaron la conversación y las idas y venidas sobre el andén. 

—Sabes?, recomenzó Ruiz Montes. I Is una prueba que a mí me en¬ 

canta, porque tiene una claridad meridiana. Antes te dije que una facultad 

es inmaterial .cuando concibe aun las mismas cosas materiales de un modo 

inmaterial. Por ejemplo: piensa en este concepto: triángulo. Coges la tiza 

y trazas en el tablero un triángulo isósceles, otro rectángulo y cualquier 

otro escaleno. Ninguno de ellos se identifica con el otro. Por eso cada tipo 

de triángulo tiene diversa definición. Más todavía: aunque prefieras di¬ 

señar con la mayor exactitud dos triángulos isósceles tan iguales que se 

pudieran superponer exactamente, ni así se identificarían, puesto que los 

has pintado separados. Y sin embargo, tu inteligencia, por su inmateria¬ 

lidad, es capaz de 'extraer de materia ”, como se expresan los filósofos, es 

capaz de representar al triángulo con un solo concepto con el que se iden- 

tifi can todos los triángulos. 

— Cómo así?, interrumpió Juan Ramón. 

—Claro! Recuerda la definición de triángulo: Triángulo es una figura 

formada por tres rectas gue se cortan dos a dos. Con esta definición se iden¬ 

tifican todos los triángulos. Es el concepto inmaterial de triángulo. Mate¬ 

rialmente tú nunca podrás pintar una figura triangular que se identifique 

con todos los triángulos. Pero intelectualmente sí tienes el concepto de una 

figura triangular que se identifica con iodos los triángulos. Ves la dife¬ 

rencia abismática entre la imagen material y el concepto intelectual? 

—Verdaderamente!, dijo Rozo casi maravilla do. al caer en la cuenta de 

una cosa que babía tenido siempre decante de los ojos y nunca la había 

visto. Y dando palabra a su admiración, añadió: 

-Verdaderamente! Pero cómo puede ser eso? 

Carlos explicó: 

Mira: todos los triángulos que tú traces, son figuras materiales y con¬ 

cretas, diversas unas de otras y no pueden identificarse entre sí. Pero tu 

inteligencia, como es inmaterial, abstrae de materia, es decir, se independiza 

de la materia y comunica a sus conceptos la inmaterialidad que es su ca- 
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rácter específico. J ese carácter de inmaterialidad y esa amplitud univer¬ 

sal del concepto abstracto demuestra la inmaterialidad de nuestra inteli¬ 

gencia que trasciende la materia y concibe la verdad universal. 

—Créeme, Carlos: esto me deja como aturdido. Nunca babía mirado 

así las cosas: esto es maravilloso. 

—Pues sigue meditando en ello y comprenderás por qué en la raza 

humana hay ciencias y lenguajes y bibliotecas enormes y progresos mila¬ 

grosos y arte divino y virtud y heroísmo y alegrías y dolores sublimes, y en 

las otras razas animales absolutamente nada de eso. 

—Te admiro cada día más, Carlos: eres genial, dijo Juan Ramón en¬ 

tre conmovido y admirado. 

Car! os a quien, por inteligente, le molestan las alabanzas a quemarropa, 

dió un viraje brusco a la conversación y dijo: 

—Te aseguro que hay dos cosas que me pasman y me exasperan en la 

burda doctrina y en la increíble difusión del comunismo. Cuando leo las 

afirmaciones de Marx sobre el materialismo integral me parece oír a un 

idiota que se burla con risa grotesca de la ciencia atómica, o a aquel otro 

borracho que una noche venía por la calle hablando consigo mismo y de¬ 

cía: —Yo no creo en microbios, sino de cucarrón pamba!’A* En cuanto 

al arrastre de las masas por el comunismo hemos de hablar otro día. 

Y precipitando las palabras: 

—Adiós, adiós, adiósl Aquel es mi bus! 

^ salió despedido como un bólido hacia el paradero... 

«De modo especial exhortamos a la concordia y a la paz a los que gobiernan a 

las naciones. Nos, que estamos situados por encima de las contiendas entre las na¬ 

ciones, que abrazamos a todos los pueblos con igual amor y que no nos movemos por 

provechos temporales ni por razones de dominio político, ni por deseos de esta 

vida presente, al hablaros de asunto tan importante creemos que podemos ser juzgados 

y escuchados serenamente por los hombres de todas las naciones». 

S. S. Juan XXIII en su primera Encíclica. 



UNA NUEVA FUERZA DE ASIA 

JOSE MARIA RUIZ, S. J. 

Muchos creían que el budismo había muerto. AI final de la segunda 

guerra mundial con la derrota del Japón quedó herido de muerte y por fin 

la avalancha comunista en China le dio el tiro de gracia. Es decir que el 

budismo había sucumbido bajo la presión de las armas americanas en Ja¬ 

pón y comunistas en China. 

Pero resulta que en los últimos meses, particularmente desde el año 

pasado en que se celebró el 2.500 aniversario del nacimiento de Buda, se 

ha vuelto a hablar del budismo no soC en Asia, sino también en Europa 

y en América. En Japón se celebró este año el 2.500 aniversario. En marzo 

se celebró en Tok io un Congreso Budista, al que acudieron representantes 

de trece naciones, todas ellas asiáticas. Fueron invitados también: Estados 

Unidos, Francia y Filipinas, pero no aceptaron la invitación al menos ofi¬ 

cialmente. Extraoficialmente vinieron algunos particulares de Filipinas, in¬ 

teresados en el Congreso. 

Y de todas partes parece que acuden curiosos a ver al resucitado bu¬ 

dismo. Se crean universidades e institutos budistas en todas partes: Ban¬ 

kok, Saigón, Phompenh.... Los bonzos más cidtos comienzan a hacer es¬ 

tudios serios sobre su religión y a practicar al pie de la letra lo que enseñan. 

Incluso en muchas de las grandes ciudades americanas y europeas surgen 

ya pequeños grupos y comunidades budistas. 

Recientemente, para citar un caso concreto, publicaban los periódicos 

japoneses unas fotografías con sus correspondientes reportajes. Eran unos 

europeos que han venido a Japón a instruirse en filosofía budista. El uno 

es un joven estudiante: Jean Kieffer de nombre. De su vida por Japón se 

limita a decir que por ahora aprecia mucho el sashimi —pescado crudo— 

y los baños públicos. Los otros dos son una joven parejita de recién casados 

que gastaron todos sus ahorros para pagarse el billete del barco: en com¬ 

pensación esperan volver a Francia con un fuerte caudal de conocimientos 

sobre Zen —una de las más vigorosas sectas del budismo-— y sobre el ju¬ 

do que los capacita para enseñar ambas materias a sus compatriotas. 
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POR QUE HABLA HOY EL MUNDO 

DEL FENOMENO BUDISTA? 

Es cierto que el nuevo budismo que renace presente al mundo algún 

mensaje nuevo? Y si trae algún mensaje de qué tipo es: religioso, cultural, 

racial. . . ? 

Parece indiscutible que una de las principales causas dei resurgir del 

budismo moderno se debe al excitado antioccidentalismo que se respira 

boy en la mayoría de las naciones asiáticas. En esta línea ha tenido una 

resonancia brutal el libro de S. E. Panikkar, embajador de !a India en 

Pekín: Asia y la dominación occidental . Apoyándose en el hecho, his¬ 

tórico más de una vez por lo que se refiere a algunas naciones europeas, de 

que los occidentales vinieron a Asia a explotar las riquezas y llevarse las 

ganancias, viene a concluir que el cristianismo y la civilización occidental 

son lo mismo; y que el cristianismo como mensaje universal ha fracasado 

puesto que los pueblos que vinieron a conquistarlos a ellos eran o se de¬ 

cían cristianos. . . 

Ante este hecho los budistas pregonan: ‘ Venid a nosotros. Nosotros 

representamos una doctrina de no violencia y de paz . Sin embargo, a pe¬ 

sar de este mensaje de confraternidad se notan últimamente ciertos signos 

de agresividad por parte de los budistas hacia los cristianos. En el pasado 

la postura era más bien de indiferencia. Además, más de una vez se ha 

descubierto detrás de ese movimiento a los comunistas, que pretenden ene¬ 

mistar una religión con otra, teniendo en cuenta que el budismo no es 

religión peligrosa para el comunismo, ya que muchos intelectuales budis¬ 

tas son declaradamente ateos y materialistas. 

En este sentido esas ansias de reivindicación contra los occidentales 

ayuda al crecimiento del budismo como asiática en contra de la occidental 

o cristianismo. 

Eíay, sin embargo otra causa que no conviene despreciar. Es el cau¬ 

dal de valores psicológicos y de autoformación que el budismo ha ido acu¬ 

mulando. El budismo en muchísimos casos no se podría llamar religión, 

si entendemos por tal el culto del hombre a Dios. Más bien habríamos de de¬ 

cir que pretende dar culto al hombre mismo: su fin es lograr la perfección 

psicológica y moral del hombre sin relación ninguna a Dios. 

Hace poco se reunían en uno de los templos más famosos de Kyoto, 

para tener una serie de meditaciones budistas, unas cincuenta chicas jó¬ 

venes empleadas todas ellas en una compañía de autobuses. Tuvieron tam¬ 

bién una especie de sermón sobre las virtudes del dominio de sí mismo, 

que les dirigió el Dean de la Universidad de Hanazono. El fin de este 
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retiro espiritual es entrenarles en el arte de conservar la calma y tranqui¬ 

lidad en el caso de que se vieran envueltas en un accidente. 

Por fin, como tercera causa del resurgir del budismo señalaríamos, so¬ 

bre todo atendiendo a los brotes que de dicha religión se observan en A mé¬ 

lica y Europa, un snobismo vulgar y ordinario que quiere asomarse a unas 

novedades que se le presentan como renovación de una cultura poco co¬ 

nocida. 

RELIGION O CULTURA? 

Aprovechando las circunstancias favorables a la revaíorización de las 

ich as y cultura budistas los bonzos han pretendido fundirlas en un molde 

religioso, particularmente en cuanto a las ceremonias que ban imitado e in¬ 

cluso copiado del catolicismo. 

UNOS EJEMPLOS 

Hoy en muchas pagodas los domingos tienen una especie cíe misa bu¬ 

dista. Además suelen dar con frecuencia retiros espirituales. Se han creado 

seminarios para jóvenes que quieren ser bonzos. Se leen las proclamas de 

los matrimonios y para su celebración hay un rito en la pagoda con un 

bonzo presente. Hasta la comunión han imitado en algunas partes: el bon- 

zo pone en la lengua del fiel, un trozo de plátano cortado en forma re¬ 

donda diciendo: recibe la luz . Se sacan las estatuas de Buda y de su 

madre en procesiones, echando los niños flores a su paso. Para imitar la 

band era del Papa han creado ellos también una bandera budista interna¬ 

cional. Se ha creado la Legión de Buda y las Hijas de Buda. Se imprimen 

libros de oración, medallas y estampas. . . Y hasta es obligatoria en algunas 

escuelas la enseñanza de los dogmas budistas... 

Así el budismo a su tradicional cultura ha añadido estos ritos externos 

^-verdadero pillaje del catolicismo^ pero se ha quedado todavía sin lo más 

elemental de la religión que es la fe y culto a un D ios personal. 
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♦ 7 he Catholic Churcíi U. S. A. Editado por Louis J. Putz. Fides Pu- 

blisbers Association, Chicago, 19 Illinois, 1956. 415 págs. -—■ Es un mag¬ 

nífico libro compuesto por 24 renombrados especialistas. En su primera 

parte trata ele la Historia y Estructura de la Igl esia Catól ica en los Esta¬ 

dos Unidos. En la segunda parte estudia las diferencias accidentales que 

presenta la Iglesia según las diferentes regiones de los Estados Unidos y 

finalmente en la tercera parte investiga la influencia de la igi esia en los 

campos vitales de la cultura, la política, la religión. . . del mismo país. 

Dirigido especialmente al pueblo americano, trata de conseguir dos 

frutos primordiales y uno accidental: éste último el contribuir de alguna 

manera al incremento clel movimiento intelectual católico en los Estados 

Unidos donde se babía notado basta bace pocos años una deficiencia de 

la Igl esia Católica en ese movimiento intelectual dirigente. Aquellos se re¬ 

fieren a un conocimiento mayor de la Iglesia ya sea en los mismos cató¬ 

licos, ya en los no católicos que son mayoría del pueblo norteamericano. 

El conocimiento de la Iglesia que tienen los no católicos, generalmente 

es muy superficial y casi se reduce a materias tan discutidas como la íla- 

mada ‘intransigencia” de los católicos en el control de la natalidad, en el 

divorcio y en el campo de las publicaciones pornográficas, o las agitadas 

cuestiones del Senador Me Cartby, U segregación racial o la posibilidad 

de un candidato católico a la presidencia. Muchas veces las ideas son 

erróneas a causa de los métodos de lucha de algunas sectas contra los ca¬ 

tólicos que no ban despreciado la propaganda de tétricas leyendas, o el cri¬ 

terio se orienta socamente por el “roll muchas veces inexacto, que desem¬ 

peñan sacerdotes y monjas en películas y novelas de amoríos. 

Tí re Gath olic Church U. S. A. consigue con mucho acierto ampliar v 

precisar estos conocimientos vulgares e incompletos de la Iglesia, y corregú 

las falsas ideas que puedan flotar en criterios no bien formados. 

El católico desde luego encuentra en este libro muchos datos intere¬ 

santes que puede utilizar en su conversación diaria con sus compañeros de 

otras religiones. El extranjero que lo lea encontrará razones poderosas para 

comprender mejor la vida y los matices especiales del catolicismo ameri¬ 

cano forjado lenta y trabajosamente en un país donde los valores mate¬ 

riales predominan por lo general sobre las inquietudes del espíritu. 

/. s., s. /. 
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♦ EDUARDO IGLESIAS S. J. — Los cuarenta primeros años de la 

la Iglesia 20 x 16 cms. 397 págs. Buena Piensa Méjico. 1957 — En 

verdad desde hace un siglo la atención de los historiadores eclesiásticos se 

fija más que todo en los primeros años del cristianismo. Es una necesidad 

vital porque según las palabras del teó(ogo de Tubinga KarI Adam. «nues¬ 

tra generación está desarraigada», extremadamente exacta la definición, mues¬ 

tra ella la característica esencial de la vida cristiana de hoy, desconectada 

de su origen. Se justifica pues, el esfuerzo por renovar ante los hombres 

ef significado del cristianismo en su época primitiva. 

Ningún testimonio más fidedigno y exacto de lo que fue la Iglesia en 

su despertar doloroso que el Libro de los Hechos a cuyo análisis tiende eí 

libro que comentamos. Análisis profundo, y novedoso que abarca en sus 

tres partes fa extensión progresiva y prodigiosa de la Iglesia en los ambientes 

judío y pagano. Es pues un comentario histórico del Libro de los Hecho*, 

realizado competentemente por un nombre de larga trayectoria histórica y 

apologética. Y que completa y perfecciona su ya larga serie de publicaciones. 

C. A. M. 

^ LUIS GONZALEZ HERNANDEZ S. J. — FA primer tiempo de elec¬ 

ción según San Ignacio. Edic. Stvdivm. Buenos Aires. 1956. 327 pá^s. 

Este libro inicia una nueva corriente en el estudio de los Ejercicios, ai 

ahondar en el aspecto teológico de Us mismos, en el que los comentarios 

son demasiado escasos (P. Iparraguirre, Prólogo). 

Un análisis exhaustivo del primer tiempo de elección es decir, con 

palabras de San Ignacio, cuan do D ios Nuestro Señor así mueve y atrae 

la Voluntad, que, sin dubitar ni poder dubitar, ía tai ánima devota sigue 

a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Maleo lo hicieron en 

seguir a Cristo . . . estudio que ilumina con nuevos resplandores este punto 

diminuto de los Ejercicios, de proyecciones insospechadas, en fa teología, 

ascética y sicología. 

El autor estudia los efectos sicológicos del primer tiempo de elección 

en la voluntad, inteligencia, libertad, imaginación y afectividad; sus rela¬ 

ciones con la gracia, los fenómenos místicos y la contemplación; su ana¬ 

logía con los otros dos grados de elección propuestos por San Ignacio de 

Loyola. 

Conclusiones elaboradas y definitivas cierran el libro, tesis con que 

el autor optó el grado de Doctor en Teolo gía (Universidad Gregoriana, 

Roma). La vasta experiencia del autor en la dirección de las almas añade 

un título más a sus méritos adquiridos como Director del Secretariado Dio 
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cesano cíe Ejercicios en Madrid. Un libro básico para el que quiera pro- 

funclizar en *os Ejercicios de San Ignacio a la luz de la Teología. El autor 

nos brinda además una bibliografía muy completa del tema. 

E. P. U. 

♦ SCHUMACHER. - El vigor ele la Iglesia Primitiva. 20 x 13 cms. 252 

págs. Editorial Herder. Barcelona, 1957 -—■ Constantino Ruiz Garrido nos 

ofrece la traducción de la obra alemana clel P. Schumacber. Es ella una 

visión completa de un orden nuevo de vicia como fue en efecto la vicia 

primitiva clel cristianismo. Se ciñe a Us documentos de los clos primeros 

siglos, cláncIoVs nuevo vigor espiritual, en su atrayente forma cíe exposi¬ 

ción. A través de la Petrología vemos resucitar un espíritu tan distante clel 

cristianismo moderno, r;r rque significa lucha y amor. 

Por su sencilla forma cíe exposición el contenido espiritual clel libro 

que presentamos trasciende a tocio cristiano de mediana cultura. Imbuidos 

como estamos en el materialismo que nos abonaron Us siglos precedentes, 

necesitamos remozar el espíritu en las fuentes del cristianismo original. En 

su lectura nos entroncamos con la progenie olvidada. Si logramos vivificar 

nuestra sangre con el espíritu de estas páginas, no seremos ya el hombre 

desarraigado de que habla el teólogo de Tubinga KarI Aclam. 

No es una exposición escueta cíe los rasgos fundamentales del cristia¬ 

nismo primitivo. Desde el principio comprendemos que será más bien el 

estudio cíe la esencia del cristianismo, estudiada en los documentos cíe los 

primeros siglos. Lo cristiano será, y con demasiada frecuencia lo hemos ol¬ 

vidado. un nuevo orden que vive y se alimenta por encima del orden na¬ 

tural. Es una nueva vida que explotó en aquella época con características 

cíe revolución, y que muchas veces no interesa ya al hombre moderno, sino 

como un viejo vestido, guardado más que tocio por cierto respeto familiar. 

Que este nuevo aporte encuentre eco entre nosotros. 

C. A. M. 

♦ QUIJANO GUERRERO. - Alfabeto de cánticos. Pasto. 1959. - 

Agradecemos en el presente volumen .tanto el exquisito sabor lírico de 

los poemas cíe Quijano Guerrero, como la iniciativa feliz cíe Córdoba Pé¬ 

rez, alcalde cíe Pasto, que aspiramos ver imitada por otras administracio¬ 

nes. Córdoba Pérez ha hecho posible el camino de la publicidad, tantas 

veces cerrado a nuestros escritores, con la iniciación de publicaciones Al¬ 

caldía de Pasto . cuyo primer volumen trae hasta nosotros, en exquisita 
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publicación el sabor moderno y fresco de los poemas de Alberto Quijano, 

ilustrados simbólicamente por Gerardo Cortés Moreno. 

Los poemas de Quijano encierran en su simbolismo, una intensa pal¬ 

pitación de vida poética, lanzada a los cauces de la antigua métrica. Esta 

amalgama de metro viejo, con inspiración nueva, que ha renovado la poé¬ 

tica colombiana ^—citemos a Carranza^- encuentra en Quijano un alma po¬ 

blada de sugerencias religiosas y humanas, que acuden dócilmente a su 

pluma. 

AI poeta y a! patrocinador nuestro cordial estímulo. 

C. A. M. 

^ LCIS ALONSO SCHOKEL, S. J. — La formación clel estilo. Libro 

del alumno. Editorial Sal Terrae, Santander, 1958. — Ninguna presen¬ 

tación mejor podríamos ofrecer de ía presente obra que algunas afirmacio¬ 

nes entresacadas de su excelente Meditación preliminar '. 

El estilo literario, como las demás ocupaciones artísticas, tiene una 

parte de técnica que se puede aprender o perfeccionar; lo mejor es aprender 

esa técnica a ío largo de la formación, cuando las facultades se están des¬ 

arrollando. . . Es cuestión de mucho ejercicio; y personal; el estilo es un 

ideal demasiado apetecible para conseguirlo en un año; el estilo es el hom¬ 

bre y el hombre no se foima en un par de meses. . . 

Como el libro tiene una intención primordialmente práctica, el orden 

de las materias y su desarrollo particular está sometido al fruto práctico. 

Todo el libro es una introducción, una preparación para escribir. La dife¬ 

rencia entre este libro y los otros de la familia, es que los otros dicen có¬ 

mo hay que escribir y yo intento enseñar Cómo se puede aprender a 
. T • 99 

escribir . 

A nuestro modo de ver, acertó el autor al afirmar que su obra es di¬ 

ferente de oiras tañías semejantes. Llena una necesidad y estamos seguros 

que cumple a cabalidad su cometido. 

C. R. 

♦ CESAR LIZARDO. Etem idad del Júbilo. Ti pog'rafía Garrido. Ca¬ 

racas, 1955 — De la tierra de Bello, de Lazo y de Martí nos llega el sen¬ 

timiento intimista de César Lizardo, vaciado en décimas rejuvenecidas. Sen¬ 

cillo su sentimiento, la décima viene a convertirse en su cauce exacto de 

su evocación amorosa. Traza levemente los contornos de ía amada. Nos su- 
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giere lo indescifrable e individual de su ser que evoca a su mente la ima¬ 

gen plácida de ía naturaleza humanizada por el sentimiento. 

En el verso ensoñador, en que nos describe 'a inasible imagen de su 

sueño poético, encontramos nosotros ía mejor definición de su alma poética: 

Prisionera detenida 

en los musgos del anhelo, 

arpa gemela de l Ciel o 

en el aura de la vida . . 

C. A. M. 

^ í. A. JLJNGMANN, S. J. — Catequética. 350 págs. 15 x 25. Edito¬ 

rial Herd er. Bai celo na, 1957. - Ni Jungmann ni Herd er necesitan pre¬ 

sentación. A Jungmann A conocemos por su profundo estudio sobre la San¬ 

ia Misa, y a Eíercler por su seriedad y óptima presentación. 

Catequética nos ofrece un panorama completo de ha enseñanza cate¬ 

quística; teoría y práctica. 

I A resumen de la Historia de ía Catcquesis en su primer capítulo, nos 

muestra ía labor y enseñanza de ía Iglesia en este apostolado a través de 

los siglos, comenzando desde la época apostólica. 

El catequista y el catequizado, dos capítulos de sumo interés. A uno 

v otro anahza el autor, exponiendo las cualidades del primero y la psico¬ 

logía del segundo en • 1 catecismo. Continúa con la labor que se ha de 

desarrollar en ía catcquesis, y el pían que se debe seguir, todo acomodado 

a ía capacidad del niño. 

La Metodol ogía de especial interés, por la dificultad que presenta e^ 

niño a ser enseñado y lo difícil de ía acomodación a su capacidad y psico¬ 

logía, está desarrollada con todo cuidado. No se queda el autor en sólo 

el plano es pee ulal ivo. Todo está expuesto para ía enseñanza práctica: psi¬ 

cología, pedagogía, con la kerigmática en una unión íntima, que capacita 

al catequista para cumplir a ía perfección su difícil enseñanza. 

kinalmente un apéndice en el que estudia el P. Jungmann tres pun¬ 

tos: El S ímboío de los Apóstoles (su formación y desarrollo). El kerigma 

en la historia del ministerio pastora! eclesiástico, y por último, teología de 

la predicación. 

Obra meritoria escrita en estilo suelto y agradable. 

Su extensa bibliografía, citada en el desarrollo de los diversos capí¬ 

tulos. ponen de manifiesto su profundidad y valor científico. 
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ii 

La 

til; clac! 

consideramos 

para tocio eí 

esencial en una biblioteca catequística 

que se dedica a este apostolado. 

y de grande 

M. M. 

♦ GUSTAVO VALLEJO O. C. D. — Fray Luis de León, su ambiente, 

su doctrina espiritual, Lluellas de Santa 7 eresa. Colegio internacional 

de Santa Teresa. Roma, 1959. — El inmortal autor de Los nombres de Cristo 

no es solo un maestro insuperable del idioma. Como maestro de vida es¬ 

piritual tiene un puesto entre los grandes místicos, al lado de Santa Teresa 

y San Juan de la Cruz. 

En 

místicas 

escritos. 

su libro el P. Vallejo nos hace penetrar en las fuentes bíblico- 

donde bebió y asimiló la inspiración que rebosa de sus magistrales 

Es un tema original, que llena ciertamente un vacío en ía bibliografía 

íuisiana, aunque en su humildad no se atreva a reconocerlo así el autor de 

este oportuno estudio. 

C. R. 

♦ II. CH. CHERY O. P. ~ Com unidad parroquial y liturgia. V ersión de 

Jesús San Clemente Idiazábal Pbro. Descíée de Brouwer 1959. — Nos 

quejamos de que nuestros católicos de hoy no practican. Numerosos pas¬ 

tores de almas han encontrado en la admirable Encíclica de Pío XII Me- 

diaior L)ei sobre la Sagrada Liturgia el remedio a esa pasividad enervante 

ron que el exiguo porcentaje de fieles de muchas parroquias asiste a las 

funciones religiosas. 

Mucho antes de que apareciera el documento pontificio así lo había 

comprendido e! P. Ramilleux, según lo atestigua la interesante obra del 

P. Chery O. P.: allí se nos presentci al organizador extraordinario y pre¬ 

cursor de ía renovación espiritual por medio de ía Sagrada Liturgia, en 

una palabra, al Sacerdote según el corazón de Dios y la mente de S. S. 

Pío XII. 

C. R. 

♦ CRISTOBAL CEVALLOS LARREA. Vocos líricas. Editorial Espi¬ 

nosa. Riobamba, Ecuador. 1958. >■— Poco hay que añadir a lo que la 

crítica ha hablado sobre Cevallos Larrea. Con él regresa la poesía eglógica 

y la musa objetiva de la épica a impregnar el ambiente de la producción 
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ecuatoriana. Hoy el poeta ele Reverberaciones’’ nos olrece en un minúsculo 

vaso, su clenso contenido poético. Su inspiración ha sido compendiada por 

el maestro Sanín Cano en carta al poeta de 1948: “Tiene usted de veras 

la entonación heroica y el hondo sentimiento americano requerido para en¬ 

salzar en verso la grande obra y la personalidad de los que realizaron la a» 99 
e este continente . 

Recibimos por tanto con alborozo, la voz épica que desde Riobamba 

canta la unidad demográfica del continente, y la solidaridad espiritual y 

boíivariana de la raza. 

C. A. M. 

♦ MAURICE LE BAS — Gatechisme en Noir, Blanc, faune. La Bonne 

Presse, París. 1955. — Numerosos libros enaltecen la obra de los mi¬ 

sioneros entre infieles. Pocos en cambio, dan a conocer la respuesta gene¬ 

rosa de tantas mujeres al llamamiento apostólico cuya abnegación excede 

a veces los límites de nuestra imaginación. 

Presentamos uno de éstos a nuestros lectores, testimonio vivo y palpi¬ 

tante de esa aventura divina realizada por incontables institutos religiosos 

femeninos. 

Su lectura constituirá una verdadera revelación para no pocos. La na¬ 

rración objetiva, real, ajena de todo artificio novelesco, de hechos que cons¬ 

tituyen la vida diaria entre grandes heroísmos, abre a la mirada así de 

ell os como de ell as, horizontes donde situar su puesto de trabajo para la 

penetración del cristianismo en el mundo infiel. 

A. A. 

♦ RODRIGO JIMENEZ MEJIA. — Tierra Buena. Un volumen de 12 

x 17 cmts. de 247 páginas. Biblioteca de Autores Caldenses, Manizales. 

El Dr. Rodrigo Jiménez Mejía, antiguo alumno del Colegio de San Bar¬ 

tolomé, y graduado en la Facultad Nacional de Derecho, ha sido Decano 

de la misma, y Profesor, después de estudios de especialización en las Uni¬ 

versidades de París y Londres. Sus lecciones y conferencias, lo mismo que 

sus doctrinas como Magistrado de la Corte Suprema, que han visto la luz 

pública, se distinguen por la solidez y amplitud de su pensamiento. Es 

además un escritor de literatura general que revela en conferencias, ensayos 

y artículos una alta cultura. 

Elijo de la gallarda y varonil ciudad de Salamina, nos regala en so 

libro con una serie de cuadros históricos de esa su patria. El título del li- 
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bro y las palabras liminares los lia tomado de la obra de varones ilustres, 

de don Joan de Castellanos: 

. . .Tierra buena, tierra buena, 

tierra que pone fin a nuestra pena 

y con el cariño del famoso Beneficiado de Tunja va pasando revista a per¬ 

sonajes, paisajes y hechos de su ciudad: El Padre Barco, Chacha, Fruto, 

Folclor salamineño, La tertulia literaria, Don Urbano Ruiz, El Padre José, 

Mi tío Lázaro, Don Juan B. López O., Doctores Joaquín Ospina y Jaime 

Mejía, Las abuelas, El Padre Antioqueño, Mi Padre. 

Para los que no conocen la ciudad caldense este libro es una bella 

película que nos la ilumina en varios de sus simpáticos aspectos: y el lec¬ 

tor salamineño paladeará en estos renglones su tierra: 

tierra de bendición, clara y serena. 

¡Tierra do se destierran las malicias 

de todas estas vivas pestilencias, 

y sus valles y cumbres son propicias 

a nobles y generosas influencias! 

José Cargas Tamayo, S. J. 

♦ VERBUM. - Su a Santitade o Papa Joao XX/// e a h eranea espiritual 

de Pío X//. Francisco Leme López S. J. Resume: G. Supelano S. i. 

Río de Janeiro. Diciembre. 1958. — E* 9 de octubre pasado la familia ca- 

lólica experimentó momentos de horfandad. Pío XII cuyos labios se sellaron 

con las palabras: Fiat voluntas tua había partido para la eternidad. A las 

tres semanas de esta fecha luctuosa el humo blanco de la Sixtina anunciaba 

al mundo que un nuevo sucesor de San Pedro había sido elegido Papa. El 

nuevo Pontífice que traía consigo a la Sede Apostólica *a trayectoria de 

excelentes méritos conquistados en la diplomacia eclesiástica, un carácter 

bondadoso, un profundo conocimiento de la vida de la Iglesia, y un opti¬ 

mismo comunicativo desde los primeros momentos se captó la simpatía uni¬ 

versal. Sucesor del Papa mariano de la Asunción después de haber sido 

su Legado en Lourdes y de haber presidido una peregrinación veneciana a 

Fátíma. 

Si intentáramos reunir en pocas líneas lo que fue Pío XII podríamos 

de una vez decir que fue profundamente paternal y apostólicamente enér¬ 

gico, consagrado a resolver los problemas de su tiempo orientándolo todo 
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con fines eternos. Ha sido sin duda el Pontífice que lia visto más I» i jos 

acercarse para recibir su bendición o sus voces de aliento. En medio de su 

bondad fue intransigente con el error o con lo que pudiera lindar con él. 

En cuanto a la dedicación que se impuso para conocer y solucionar los 

problemas de su tiempo son testigos las múltiples alocuciones ante los au¬ 

ditorios más diversos y la cantidad de documentos con la misma particu¬ 

laridad. Bien se puede deducir que para Pío XII la presencia de la Iglesia 

en la tierra era la presencia de Dios en la historia. Se preocupó hondamente 

por los sufrimientos de la humanidad. Para vincular este sentimiento con 

las verdades sobrenaturales que pueden modificar los criterios frente al sen¬ 

tido de la vida dió al mundo sus Encíclicas sobre el Cuerpo Místico y so¬ 

bre la Liturgia, e inclusive cada uno de los rasgos de su persona y aún de 

sus movimientos era un mensaje de lo sobrenatural. AI evocar el recuerdo 

del del padre que se ausentó obligatoriamente surgen los recuerdos y las 

anécdotas que en determinados momentos nos vincularon más a él. Tra¬ 

tándose de esta revista le cabe el orgullo de haber sido citada en alguna 

ocasión por boca del mismo Pontífice y de que él hubiera tomado lecciones 

de portugués con un antiguo director de la misma. Con el firme presenti¬ 

miento de un continuo acrecentamiento de los vínculos con la Sede Apos¬ 

tólica vemos el porvenir bajo el Pontificado que ha iniciado Su Santidad 

Juan XXIII. 

G. S.. S. í. 

* GUTIERREZ ANDRES GUILLERMO. - Antología ele oratoria uní 

versal. 15 x 21 cmts. 382 págs. Imp. Hijos de S. Rodríguez. Burgos. 

Ded ica el autor esta antología a sus discípulos de retórica de la Univer¬ 

sidad de Comillas. El valor de la obra se puede deducir por los oradores 

que en eda figuran. De estos cita las piezas principales. En orden de co¬ 

lección son ell os: Demóstenes, Cicerón, Mirabeau, Castelat, O Connell. 

Donoso Cortés, Aparisi G., M. y Pelayo, Vásquez de Mella, Mussolini, 

Hit! er, Ch urchill. Calvo Sotelo, J. A. Primo de Rivera, J. M. Pemán y el 

P. Lombardi. 

Antes de los discursos hace una presentación breve con los datos bio¬ 

gráficos de cada orador. Analiza las circunstancias ambientales que ro¬ 

deaban el momento en que fue pronunciada cada oración y también plan¬ 

tea el esquema ideológico de cada discurso. 

G. S.. S. I 



VIDA NACIONAL 
Viene de la página (83) del suplemento. 

Agricultura. 54.900.000 
Trabajo. 13.700.000 
Salud pública. 82.700.000 
Fomento. 47.200.000 
Minas y petróleos. 5.100.000 
Educación. 166.000.000 
Comunicaciones. 42.000.000 
Obras públicas. 320.000.000 
Otros servicios: 
Servicio de inteligencia .... 11.600.000 
Policía .. 97.000.000 
Departamento administrativo de 

planeación . : . . . . . 2.900.000 
Departamento de estadística . 11.500.000 
Contraloría. 11.500.000 
Servicio civil. 800.000 

Total de gastos. 1.600.000.000 

El estimativo cíe las rentas se lia 

hecho sobre las siguientes bases, su¬ 

jetas naturalmente a contingencias: 

a) Que el ingreso cafetero no se de¬ 
teriorará de manera fundamental durante 
la próxima vigencia. 

b) Que el país podrá sostener un pro¬ 
medio mensual mínimo de importaciones 
de US$ 25.000.000. 

c) Que el gobierno tendrá éxito en sus 
gestiones de empréstitos externos. 

d) Que el Congreso expedirá la refor¬ 
ma tributaria que está a su conside ación 
y tal reforma no reducirá los ingresos al 
fisco nacional. 

e) Que el Estado, con la reorganización 
que ha hecho de la Jefatura de Rentas, 
mejorará los sistemas de recaudo, hará 
efectiva, parte importante del debido co¬ 
brar, controlará las evasiones fiscales y 
extenderá la tributación a un mayor nú¬ 
mero de contribuyentes. 

CONFERENCIA DE 

SECRETARIOS DE HACIENDA 

En la conferencia cíe secretarios de 

hacienda cíe los departamentos, reu¬ 

nida en Bogotá a mediados cíe agos¬ 

to, se estudiaren, entre otros puntos, 

la unificación y aumento cíe! impues¬ 

to a la cerveza; la creación cíe un 

impuesto a las gaseosas; la organiza¬ 

ción del impuesto clel tabaco; la uni- 

«icación cíe los impuestos al consumo 

de licores; la cesión de la nación a 

los departamentos ele algunos im¬ 

puestos y la nacionalización cíe al¬ 

gunos servicios departamentales. 

La conferencia recomendó, además, 

la creación cíe un instituto cíe con¬ 

trol de licores, con el objeto de que 

éstos sean elaborados dentro clel má¬ 

ximo grado cíe higiene y no ofrezcan 

peligros para la salud clel consumi¬ 

dor; y la creación cíe un departa¬ 

mento cíe clasificaciones cíe licores 

que unifique los precios en todos los 

departamentos. Se sugirió a las in¬ 

dustrias licoreras limitar su propa¬ 

ganda, pues en algunos casos no se 

han tenido en cuenta las normas cíe 
la ética. 

ALGODON 

La producción nacional cíe algo¬ 

dón sube este año a 52.000 tonela¬ 

das, con lo que ha quedado satisfe¬ 

cho el consumo nacional que se esti¬ 

ma en 45.000 toneladas. El exceso cíe 

producción será financiado debida¬ 

mente. 

ACUEDUCTO DE TIBITO 

El 6 de agosto fue inaugurado por 

eí presidente cíe la república y ben¬ 

decido por el arzobispo cíe Bogotá. 

Mons. Luis Concha, el nuevo acue¬ 

ducto cíe Bogotá, situado en Tibitó. 

El nuevo acueducto tiene una capa¬ 

cidad de 300.000 metros cúbicos dia¬ 

rios. Su costo fue cíe 60 millones. Lo 

construyó la firma Olap (Olarte. Os- 

pina, Ari as, Payán Ltcla.). 

(87) 



FERIA EXPOSICION 

AGROPECUARIA 

La V Feria exposición nacional 

agropecuaria se realizó en Bogotá clel 

6 al 9 de agosto. El valor total de los 

animales y productos expuestos se 

calculaba en más de 25 millones cíe 

pesos. Junto con la feria se presentó 

un incipiente jardín zoológico. 

IV - Religiosa y Social 

RELIGIOSA 

NUEVO ARZOBISPO 

Arzobispo de Nueva Pamplona lia 

sido nombrado por la Santa Sede 

Mons. Aníbal Muñoz Duque, ac¬ 

tualmente obispo de Bucaramanga. 

PENSAMIENTO CATOLICO 

Organizada por la Acción Cató¬ 

lica se efectuó en Medellín, del 5 al 

8 de agosto, la primera reunión del 

Pensamiento Católico. Concurrieron 

a ella más de doscientos intelectua¬ 

les católicos de las más diversas pro¬ 

fesiones. Las ponencias estuvieron a 

cargo de los doctores Otto Morales 

Benítez. ministro del trabajo, Caye¬ 

tano Betancur, Armando Romero Lo¬ 

zano, Abel Naranjo Villegas, minis¬ 

tro de educación, Rene Uribe Ferrer. 

Octavio Arismendi Posada, Hernán 

Vergara y Francisco Gil Tovar. 

Las conclusiones de la reunión 

fueron las siguientes: 

1. —Las manifestaciones del pensamiento 
católico en la teología, la filosofía, la 
ciencia, el arte y la literatura, son bases 
esenciales para la verdadera estructura¬ 
ción de la nacionalidad. 

2. —Fue un hecho admirable la unión en 
la fe y en el pensamiento católico durante 
el curso de las deliberaciones sin desco¬ 
nocer que en otras esferas de la activi¬ 
dad pública o social existan divergencias 
de opiniones que no desvirtúan ni contra¬ 
dicen el cuerpo doctrinal del catolicismo. 

3. —La realidad colombiana necesita es¬ 
tudiarse y analizar desde todas las posi¬ 
ciones para mantener la doctrina católica 
y aplicar sus enseñanzas fecundas en to¬ 

dos los campos de la acción, evitando la 
ignorancia, la claudicación por el temor o 
por el cálculo y la indiferencia. 

4. —Entre las causas de la crisis na¬ 
cional, encontramos un visible divorcio en. 
tre la moral teórica que se confiesa y la 
moral que se practica, especialmente en 
algunos sectores de la dase dirigente. 

Específicamente la dramática situación 
social y el fenómeno de la violencia han 
sido explicados como un desequilibrio pro¬ 
ducido por la falta de un auténtico vivir 
cristiano. 

5. —El catolicismo en su vida militante 
necesita el concurso de todos sus integran¬ 
tes, pero en forma tal, que la práctica 
corresponda a la doctrina y además, se 
enriquezca con el estudio y la reflexión 
permanentes en la proporción que a cada 
uno incumba por su peculiar posición en 
la sociedad. 

6. —La confusión de las ideas en la pro¬ 
fesión del catolicismo, es un mal que se 
hace preciso conjurar so pena de crear 
un ambiente equívoco, apto para los peo¬ 
res extravíos. 

7. —Se requiere un mayor esfuerzo de 
las clases directivas para que el catolicis¬ 
mo sea comprendido y vivido por ellas y 
por quienes bajo su responsabilidad ac¬ 
túan en la esfera política, económica, so¬ 
cial, educativa y de todo orden. 

8. —Es deber de todos los católicos en 
el desempeño de sus obligaciones públicas 
y privadas, darle al hombre una educación 
integral cristiana, desde la célula familiar, 
en la que en todos sus niveles se garan¬ 
tice una sólida formación religiosa. 

9. —La iniciativa y la realización de este 
congreso del pensamiento católico por par¬ 
te de la Acción Católica Arquidiocesana 
de Medellín están mostrando cuán bené¬ 
ficos resultados pueden obtener los movi¬ 
mientos de los seglares con la dirección 
de la jerarquía. 

(88) 
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10.—Que en el futuro continúen cele¬ 
brándose reuniones similares. 

Medellín, agosto 9 de 1959. 

Iván Correa A rango, Daniel Henao He- 

nao, Alfonso Aguirre Ceballos, José Me- 

jía y Mejía, Sven Zetelius, Gabriel Be- 
tancar Mejía, Ignacio Be tancar, Leonel 
Estrada. 

EL ABATE PIERRE 

El abate Pierre (H enri Groues), 

muncliaímente conocido por sus obras 

sociales, permaneció clos días en Bo¬ 

gotá, en viaje por la América La¬ 

tina. En su corta visita dictó algu¬ 

nas conferencias. 

SOCIAL 

LA HUELGA DE 

LOS AZUCAREROS 

En el mes de febrero deí presente 

año por medios violentos y engaño¬ 

sos logró la Federación de trabaja¬ 

dores del Valle (Fedetav), maneja¬ 

da por los comunistas, cambiar la 

¡untci directiva del sindicato del in¬ 

genio de Riopaila (Valle) y que és¬ 

te se le afiliase. Pidió luego la nue¬ 

va junta a la empresa que despidiera 

a los trabajadores que no eran adictos 

a la primera, y como la empresa se 

negase, promovió un paro que fue 

declarado ilegal por el ministerio de 

trabajo. Resultado de este paro fue 

eí despido de 92 trabajadores huel¬ 
guistas. 

Para obligar al reintegro de los 

despedidos promovió la Fedetav pa¬ 

ros ríe solidaridad en los demás in¬ 

genios del Valle. El gobierno declaró 

ilegales tales paros, pero limitó la 

facultad de los patronos en el des¬ 

pido de los huelguistas; soV podían 

ser despedidos aquellos obreros que 

persistieran en el paro después de 

conocida la ilegalidad de este (De- 
creí o 1\" 2164 del 10 de agosto). 

No solo no cesaron los paros sino 

que los huelguistas, armados de ga¬ 

rrotes y machetes, obligaron en va¬ 

rios ingenios a los obreros que no 

participaban en eí paro a suspender 

sus labores (C. VIII, 14). La Fede¬ 

tav se quejó al presidente de la re¬ 

pública cíe que fa fuerza pública se 

estaba excediendo contra los inde¬ 

fensos trabajadores . En su respues¬ 

ta le decía el presidente: 

«...Algunos trabajadores parecen aban¬ 
donar las vías legales ordinarias para p o- 
piciar y participar en actividades que el 
gobierno no puede menos de mirar con 
honda preocupación, no tanto por la per¬ 
turbación que implican para el orden pú¬ 
blico, sino por la misma suerte de las 
organizaciones sindicales... 

El gobierno no puede tolerar que la 
organización sindical se convierta por si 
sola en la suprema ley, que se va dic 
tando a medida de las circunstancias... 

Debo decirles que mis informaciones 
sobre excesos de la fuerza pública no 
coinciden con las suyas y que ni el Mi¬ 
nistro de Trabajo, ni el Gobernador del 
Departamento, ni el Comandante de la 
Brigada pudieron comprobar un solo caso 
que justificara ese cargo ni menos aún 
las versiones que se hicieron correr ayer 
irresponsablemente sobre choques entre la 
fuerza pública y los ciudadanos, para pro¬ 
vocar alarma y desconcierto. 

Asumida por ustedes la dirección del 
movimiento azucarero supongo que el re¬ 
greso de los trabajadores a sus tareas 
será cuestión de horas, a menos que la 
Federación sea desobedecida o que esté de 
acuerdo con la huelga de solidaridad y los 
paros ilegales. (T. VIII, 13). 

Los huelguistas organizaron una 

marcha cíe! azúcar sobre Cali, la 

que salió de Paímira el 14 cíe agos- 

lo. En el puente sobre el río Fraile, 

no lejos clel río Cauca, se hallaba 

una patrulla de soldados con el en¬ 

cargo cíe impedir la entrada de los 

manifestantes en Cali. Trataron estos 

cíe abrirse paso lanzando piedras 

contra la tropa; dispararon los sol¬ 

dados y clos cíe los manifestantes 

fueron muertos y varios heridos. 
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La Fedetav resolvió decretar un 

paro general, en lo que fue secun¬ 

dada por la L^nión de motoristas del 

Valle. Pero los choferes no atendie¬ 

ron la orden. 

Eí presidente Lleras Camargo, que 

se encontraba visitando a los Lla¬ 

nos, regresó rápidamente a Bogotá el 

15 de agosto, y por !a radio se diri¬ 

gió esa noche a la nación. 

En su discurso, después de lamen¬ 

tar lo ocurrido, hizo un relato de los 

acontecimientos. "Después que la 

Eederación de trabajadores del Va¬ 

lle, dijo, asumió la responsabilidad 

por la dirección del movimiento, se 

organizó la fatal demostración pú¬ 

blica, prohibida expresamente por eí 

gobierno, y la marcha sobre Cali. Yo 

pregunto cándidamente al país ¿si 

había o no la intención de provocar 

el relajamiento de la ley y un con¬ 

flicto, o ejercer una presión ilícita 

contra las órdenes del gobierno a 

cualquier costa? El precio ha sido 

muy grande, y la responsabilidad por 

la muerte de estos trabajadores no 

está donde los agitadores la señalan, 

creyendo que van a eludir la suya”. 

Terminó su discurso pidiendo a ios 

obreros cordura y el abandono de 

una política insensata que los lleva 

por sus pasos contados a enfrentarse 

con el gobierno. Si resuelven tomar 

otro camino, añadió, lo único que 

Ies pido es que lo tomen con cono¬ 

cimiento de todos y sus consecuen¬ 

cias. midiendo bien su responsabili¬ 

dad. y no atropelladamente . 

C omo delegados del presidente via¬ 

jaron a Cali los ministros de fomen¬ 

to y comunicaciones, Rodrigo Lló¬ 

rente y Alonso Arango Londoño, en 

compañía de delegados de los direc¬ 

torios políticos v de las entidades na¬ 

cionales de trabajadores. 

Los delegados lograron obtener un 

acuerdo que puso fin a los conflic- 

los. Sus bases fueron: 

1) Los ingenios diferentes del de 

Riopaila admiten el regreso al tra¬ 

bajo de todos los trabajadores que 

intempestivamente lo abandonaron, 

con excepción de los que dirigieron 

o realizaron actos de violencia con¬ 

tra la empresa y los obreros que no 

participaron en el paro. 

2) Eí ingenio de Ri opaiía admi¬ 

te al doctor Darío Echandía como 

árbitro para que dictamine si la em¬ 

presa actuó con imprudencia en el 

despido de los 92 trabajadores. Si 

el árbitro llegare a concluir que hu¬ 

bo imprudencia o falta de motivación, 

la empresa se obliga a pagar a dichos 

trabajadores como indemnización on¬ 

ce meses de salario por la cancela¬ 

ción de su contrato de trabajo. Pide 

igualmente la empresa que se haga 

una investigación "sobre la presunta 

violencia ejercida o instigada por eí 

ingenio Riopada contra alguno de 

sus trabajadores y contra el sindicato 

de la empresa . 

INFILTRACION COMUNISTA 

EN LA CTC. 

El presidente de la Confedera¬ 

ción de trabajadores de Colombia, 

(C.T.C.), Víctor Julio Sil va, en de¬ 

claraciones concedidas al diario “El 

Co rrco de Medellín (VIII, 3) , reco¬ 

noció la infiltración comunista en la 

confederación que él preside. "La 

verdadera situación que he encontra¬ 

do. declaró, es la de que los traba¬ 

jadores antioqueños están rodeados 

de peligros por causa de los elemen¬ 

tos que vienen dirigiendo el movi¬ 

miento sindical . Los casos de Sego- 

via y de Tall eres Apolo, añadió, es¬ 

tán demostrando a los trabajadores 

que a esos falsos apóstoles no Ies in¬ 

teresan sus reinvindicaciones sino ha¬ 

cer alarde de intransigencia y pro¬ 

longar las huelgas hasta lograr eí 

debilitamiento de los sindicatos para 

manejarlos a su antojo. "Tengo la 
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absoluta seguridad, dijo af terminar, 

de que el parí ido comunista para 

desacreditar el movimiento sindical 

que dirige la CTC. está resuelto a 

imponer las normas de su partido y 

tomarse los puestos de dirección de 

los trabajadores, si estos, como en el 

caso de 1 ejicóndor, se dejan enga¬ 

ñar incautamente y no reaccionan . . . 

contra maniobras de esta naturale¬ 

za, que tan solo perjuicios pueden 

traerles - . 

HUELGA EN TEJICONDOR 

El 3 de iulio entraron en huelga 

los trabajadores ele la fábrica de te¬ 

jidos Tejicóndor de Medellín, a raíz 

de la presentación de un pliego de 

petic ones, huelga que se prolongó 

hasta el 22 de agosto. 

El sindicato rechazó el l9 de agos¬ 

to la fórmula del tribunal de arbi¬ 

tramento. declaró traidores a Víctor 

Jubo Silva, presidente de la CTC, 

v a Manuel Díaz Enríquez. miem¬ 

bros del mencionado tribunal, v pro¬ 

siguió la huelga llevado por la in¬ 

transigencia de su asesor jurídico, el 

abogado Jaime Velásquez Toro. 

Ea directiva de la CTC. procedió 

a expulsar a Velásquez de la Junta 

asesora de la misma entidad ñor con¬ 

siderarlo un elemento perturbador. 

SoE el 22 de agosto vino a poner¬ 

se* fin al conflicto al aceptar las dos 

nartes una nueva convención del tra¬ 
bajo. 

EABRICATO 

La junta directiva de la fábrica de 

hilados El Líalo. (Fabrícalo) esta¬ 

bleció una sección adjunta al depar¬ 

lamento de relaciones industriales, 

denominada Servicio fiduciario, con 

el objeto de facilitar a sus trabajado¬ 

res la adquisición de acciones de la 

misma empresa. (R. VIII. 4). 

FALLECIMIENTOS 

En Santa Marta falleció a los f)4 

años e* abogado Roberto Goenaga, 

quien había sido gobernador del de¬ 

partamento del Magdalena en 1930. 

En Bogotá falleció a los 89 años la 

Sita. Isabel Casas Castañeda, fun¬ 

dadora del C olegio de María Inmacu¬ 

lada y Directora del mismo Colegio 
durante 53 años. 

INCENDIO 

En Medellín, en el costado norte 

de la PEza de Berrío. un incendio 

destruyó, el 2 de agosto, dos edificios 

de construcción antigua, en los que 

se encontraban varios establecimien¬ 

tos comerciales. Las pérdidas se cal¬ 

cularon en un millón de pesos (C 
VIII, 3). 

V - Cultural 

CONGRESOS MEDICOS 

Ej Del 20 al 25 de julio tuvo I ugar 

en Bogotá el VI Congreso médico 

nacional. En doce comisiones se re¬ 

partieron los delegados, comisiones 

que comprendían Es siguientes es¬ 

pecia lizaciones: educación médica, 

patología, medicina interna, cirugía, 

medicina social e ingeniería sanita¬ 

ria, medicina industrial, obstetricia y 

ginecología, pediatría, neurología, 

neurocirugía, siquiatría y radiología. 

® Ea Fundación Shaio, con la co¬ 

laboración de los médicos Fernando 

Valencia y Alberto Vejarano, reu¬ 

nió en Bogotá, del 27 al 30 de ju¬ 

lio. el Symposium internacional de 

enfermedades cardiovasculares. 
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Tomaron parte activa en él 175 

especialistas nacionales y extranjeros, 

entre ellos algunos afamados profe¬ 

sores de universidades de Europa y 

América. 

El Tiempo (VIII, 31) resumía así 

las impresiones dejadas por el im¬ 

portante congreso: 

El Symposium Internacional que acaba 

de terminar brillantemente ha dejado en 

claro: 

1. —Que la ciiugía cardiovascular está 

en constante progreso. 

2. —Que lo más grande que se ha hecho 

en este campo ha sido la invención de la 

máquina «corazón-pulmón», que dio el 

pedestal sólido sobre el cual se apoyan 

todos los avances de esta rama. 

3. —Que en el aspecto médico-diagnósti¬ 

co las instituciones mexicanas y cubanas 
tienen la última palabra, y 

4. —Que en cirugía no hay quién se 

lo discuta a la escuela norteamericana. 

SEMANA DE ESTUDIOS 

PEDAGOGICOS 

La cuarta semana nacional cíe es¬ 

tudios pedagógicos, organizada por 

la Confederación nacional de colegios 

católicos, se reunió en Bucaramanga 

del 2/ al 31 de julio. Tema del con¬ 

greso fue: El resultado de la forma¬ 

ción espiritual en los colegios cató¬ 

licos . Estuvo presidida por el obispo 

de la ciudad, Mons. Aníbal Muñoz 

Duque. 

CONCURSO 

El ministerio de educación nacio¬ 

nal ha abierto un concurso entre el 

profesorado de segunda enseñanza 

para premiar la mejor obra didáctica 

sobre cualquiera de las materias del 

bachillerato, y el mejor texto de es¬ 

tudio. El premio será de cinco mil 

pesos para cada uno ele los autores. 

ARTE 

E En la II amada Casa cíe ios Pá¬ 

rrocos , anexa al Museo Colonial de 

Bogotá, se presentó una exposición 

de imaginería religiosa del Nuevo 

Reino de Granada. 

E En el Museo Nacional efectua¬ 

ron una exposición de sus obras al¬ 

gunos miembros de la asociación de 

pintores y escultores colombianos, en¬ 

tre ellos, León Cano, Erwin Kraus 

y Alejandro Gómez Leal. 

H] En la Biblioteca Luis Angel 

Arango se han presentado la expo¬ 

siciones de la pintora francesa Marie- 

Ile Muh ein, residente en Colombia 

hace va varios años, y la clel pintor 

colombiano Luis Fernando Sáenz. 

MUSICA 

^ En el Teatro Colón de Bogotá 

presentó tres recitales el pianista ale¬ 

mán Detlef K raus. 

0 Tamb ién se presentó en el Tea¬ 

tro de Colón el Quinteto Figueroa, 

integrado por cinco hermanos. 
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DOCUMENTACION 

PLATAFORMA IDEOLOGICO-SOCIAL DEL III CONGRESO DE 

CRUZADA SOCIAL CELEBRADO EN BOGOTA EN JUNIO: 

La Cruzada Social, organización nacional de Acción Social Católica 

de las clases dirigentes laicas, con personería jurídica y con la aprobación 

y asesoría de la Jerarquía Eclesiástica, promueve el estudio, divulgación e 

implantación de la Doctrina Social Católica, como eficaz instrumento pa¬ 

ra realizar el ideal supremo de la Justicia Social y de la Caridad y funda 

toda su acción en los siguientes principios, síntesis de la doctrina de la 

Iglesia: 

1" El Kombre ba sido creado con la dignidad de imagen y semejanza 

de su Creador y elevado al orden sobrenatural por la gracia de Cristo que 

le confiere ía filiación divina. Por consiguiente, deben respetarse todos sus 

derechos y libertades tanto naturales como positivos. 

2" La familia es la base insustituible de la sociedad; en consecuen¬ 

cia, deben reconocerse sus fueros naturales y su primacía dentro de la 

organización estatal. 

3Q La comunidad de base o municipio es el núcleo civil fundamental 

para la realización del bien común. 

49 La persona humana tiene el derecho inviolable a la propiedad pri¬ 

vada. 

5° La propiedad privada implica derechos y obligaciones sociales. 

6° El trabajo es una actividad humana para el perfeccionamiento 

espiritual y para la sustentación, bienestar y progreso materiales. 

v " El trabajador tiene derecho, en justicia social, al salario familiar. 

8° El capital es necesario para la economía e incluye obligaciones 

frente a los derechos del trabajador. 

9° El rico, simple administrador de sus bienes, debe usar de ellos 

según las exigencias del bien común. 

10 E! derecho natural de asociación es indispensable al orden eco¬ 

nómico; por consiguiente, debe promoverse: a) la organización cooperativa; 

b) la sindicalización de los trabajadores, especialmente de los campesinos; 

c) !a asociación de los empresarios y d) la integración en unidades supe¬ 

riores de los anteriores organismos. 
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11 Las estructuras sociales precitadas, junto con la familia y el Mu¬ 

nicipio, deben estar representadas e intervenir, por derecho propio, en el 

Parlamento, en el Consejo Económico y de Planeación, en el Seguro So¬ 

cial y demás entidades estatales. 

12 La solución de los problemas sociales exige una clase dirigente res¬ 

ponsable de sus deberes de servicio a la comunidad y, por tanto, debe for¬ 

marse en el conocimiento de la Doctrina Social Católica mediante la en¬ 

señanza en los Colegios y Universidades. 

13 Colomb ia necesita una reforma agraria fundamental que facilite 

la adquisición de tierras a las familias campesinas, aumente y mejore la 

producción y eleve los actuales niveles de vida, infrahumanos en muchos 

sectores del país. Para que esta reforma sea verdadera, debe hacerse ‘ den¬ 

tro de una razonable pobtica económica, de una sana ordenación jurídica 

y unión profesional de todos los grupos que trabajan para las varias nece¬ 

sidades de la comunidad total de la sociedad (Pío XII). 

14 Urge, también, una reforma de la empresa que dé aplicación gra¬ 

dual a los principios, muy convenientes, de copropiedad, codirección y par¬ 

ticipación de utilidades. 

15 La mujer ciudadana debe intervenir especialmente en el campo de 

la política social, sin descuidar sus deberes familiares, para moralizar las 

costumbres, promover la justicia y moderar las luchas partidistas. 

16 El Estado, entendido como unidad orgánica y organizadora de la 

comunidad, tiene la obligación de intervenir en orden a la paz y al bien 

común y al equilibrio económico entre las diversas clases sociales, todo ello 

con respeto de la ley natural y de los derechos de la persona y de las so¬ 

ciedades menores. 

17 La mística en torno a los anteriores principios exige una actitud 

resuelta frente a los sistemas que en el campo de la acción y de las ideas,, 

le sean contrarios. Los seguidores de esta plataforma han de tener una 

sólida formación moral, intelectual y social, que los capacite para llevarla 

a la práctica, sin olvidar que sólo !a unión sublime de la Justicia y de la 

Caridad podrán resolver los agudos problemas sociales de la hora y resta¬ 

blecer la quebrantada confraternidad humana ”. 

18 Obligada por los anteriores principios y por las gravísimas circuns¬ 

tancias que vive la nación, la Cruzada Social esúma necesario hacer la 

siguiente declaración: 

1 ■—Dada la quiebra definitiva de las instituciones y de los actuales 

sistemas económicos y sociales, se impone la implantación de una demo¬ 

cracia orgánica y corporativa del Estado. 
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En consecuencia, reitera que los colombianos deben participar en la 

gestión clel Estado, no tanto al través de los partidos políticos, sino de la 

fami lia, eí Municipio, los sindicatos, las corporaciones obrero-patronales de 

cada gremio, las cooperativas y las asociaciones morales, culturales y cien¬ 

tíficas. 

2‘V-Es apremiante que el Estado y las estructuras sociales lleven a cabo 

la reforma tributaria, la reforma monetaria y crediticia y la reforma de los 

demás sectores vitales de la economía para obtener una superación de los 

actuales desniveles de vida y eliminación de las excesivas desigualdades 

humanas. 

3^La violencia bárbara en los campos y la creciente delincuencia en 

las ciudades, son el resultado de la desmoralización general del país, de la 

descristianización de sus masas, del sectarismo, de las hondas injusticias so¬ 

ciales, y de la crisis de la justicia, de las instituciones y de las clases rec¬ 

toras. Por tanto, la violencia y e! crimen deben combatirse firmemente, con 

los siguientes medios: 

a) Reforma cristiana de las costumbres. 

b) Distribución equitativa del ingreso nacional y las riquezas entre 

todas las clases sociales. 

c) Renovación espiritual de los dirigentes y 

d) Tecnificación y simplificación de la justicia, con castigo efectivo 

de los delitos que, en casos extremos tales como el bandolerismo 

y la violencia, pudiera llegar basta la pena de muerte. 

ANALISIS DE LA MEDICINA NACIONAL 

El Señor Ministro de Salud Pública, Dr. José Antonio Jácome Val- 

derrama, inauguró en nombre del Presidente de la República el VI Con¬ 

greso Médico Nacional, con un importante discurso del que hacemos ía 

sinopsis: 

Desea el primer mandatario que el objetivo principal del congreso sea 

el progreso del país y el bienestar de su pueblo. Conoce y admira la ca¬ 

pacidad y patriotismo de los médicos congresistas. 

A pesar de las calamidades mundiales y nacionales, el país sigue avan¬ 

zando en su camino de progreso. Hay ahora más entendimiento entre to¬ 

dos y estamos efectuando un esperanzador reajuste institucional. 

La medicina universal ha hecho portentosos progresos con nuevos sis- 
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temas y métodos de examen. Hay un criterio más objetivo para el diagnós¬ 

tico, una preparación más técnica para el tratamiento. 

El médico y el cirujano colombianos Kan sabido mantenerse en un ni¬ 

vel constante de superación. Las escuelas médicas lian venido produciendo 

médicos cada día mejores y con los que lian Iieclio estudios en el extranjero' 

forman un grupo de 5.500 profesionales. 

Pero estos médicos ejercen su profesión en la ciudad, con un concepto 

claro de una medicina individualista o de consultorio pero con un desco¬ 

nocimiento casi total de las necesidades nacionales. Se atiende a las clases 

favorecidas con una medicina comparable a la de los mejores centros cien¬ 

tíficos del mundo; pero la gran mayoría de los campos, si bien lia merecido 

alguna atención de los organismos nacionales o departamentales, lia per¬ 

manecido olvidada del conglomerado médico. 

Hay un extraordinario progreso agrícola e industrial pero no en los ser¬ 

vicios de medicina preventiva o asistencial. La clase pudiente es sana y la 

clase económicamente débil es enferma. 

En los grandes centros se bace la cirugía más especializada como es 

la clel corazón y de los centros nerviosos. Pero al mismo tiempo miles de 

colombianos mueren de parasitosis intestinal cuando la ciencia médica posee 

un poderoso arsenal terapéutico para combatirla. El 16% de los colom¬ 

bianos mueren por causa de afecciones digestivas. 

Lo mismo pasa con las afecciones respiratorias, la mortalidad infantil 

que alcanza el 14,1% antes de cumplir un año de edad. Se desconocen 

los problemas de la nutrición y el beneficio de la atención prenatal. 

El presupuesto de la salud corresponde socamente a un 3.9% del pre¬ 

supuesto nacional. Es decir, el Estado gasta en cada colombiano solamente 

$5,02 al año (un poco más de un centavo por día). 

La violencia tiene íntimas relaciones con los problemas de salud. Los 

Departamentos de Tolima, Caldas, Valle, Cauca, Huila y Antioquia son 

también los más afectados por endemias y enfermedades. 

E! cuerpo médico colombiano debe dar a los problemas nacionales toda 

la atención que merecen. Hay que orientar la educación médica a la so 

Iución de estos problemas. 
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REVISTA DE REVISTAS 

SIETE ANOS POR UN MUNDO MEJOR 

Revista «Eca» N9 137 - XIV. Maya de 1959. Págs. 201 a 206 

Por RICARDO LOMBARDI S. J. 

Siete años verdaderamente positivos en la línea marcada por Pío XII 

el 10 de febrero de 1952. Las fórmulas pontificias fueron y son las más 

eficaces: “El mundo está abocado a la ruina, bay que rehacer a todo el 

mundo desde sus cimientos, millones miran a la Iglesia Católica como la 

única que puede ponerse a la cabeza de semejante empresa; el Papa invita 

a Roma y a todas ^as diócesis a la revisión de su vida individual y colec¬ 

tiva para responder a esta animosa espectativa. 

El movimiento del mundo mejor es como la actuación de esa Cruzada; 

movimiento con sus dos aspectos esenciales: Conquista del mundo para 

Jesús y reforma que nos capacita para alcanzar este objetivo. Ya ascienden 

a varias decenas las diócesis que han entrado en un auténtico clima de 

renovación y millares las parroquias organizadas al estilo de “una familia 

de Dios”; los seglares han respondido con la colaboración eficaz bajo el 

título de base misioneia”. 

El ritmo de tales progresos ha sido eT ritmo de una cosa viva. El tipo 

nuevo de retiro espiritual llamado Ejercitaciones por un Mundo Mejor es 

un aspecto muy concreto de la reforma en marcha, el número de los que 

han asistido a estos retiros prueba la pujanza de esta recuperación espiri¬ 

tual: en 6 años unos 24.014, entre ellos 2 Cardenales, 246 Obispos, y Ar¬ 

zobispos, 9.043 sacerdotes y religiosos, de ellos un centenar de Superiores 

Mayores y cerca de 200 Superiores de casas; 3.000 religiosas, de ellas 116 

Madres Generales, 135 Miembros de Consejos Generales y 1.200 Supe¬ 

riores de casas; unos 10.650 seglares y varios centenares de seminaristas. 

Las Ejercitaciones quieren obtener un resultado eficaz por el movi¬ 

miento: La unión . Para la preparación de estos hombres nuevos existen 

casas donde viven como en una pequeña célula del Cuerpo Místico los di¬ 

rectores que representan todos los tipos de vida de la Iglesia: Sacerdotes 

seculares, dominicos, capuchinos, franciscanos etc.... El 8 de diciembre de 
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1956 se inauguró el Centro Internacional Pío XII junto a Castel Gancioífo. 

Funciona ya el Centro Español en !a granja San Inclelfonso. Se aspira a 

fundar una red de Secretariados en las principales capitales del mundo, 

ya Roma, Madrid y México cuentan con uno de ellos. 

Se aspira a dictar en los Centros cursos de especialización para apli¬ 

caciones prácticas en un campo particular, además cursos de varios meses 

para sacerdotes jóvenes de varias naciones. 

Su Santidad el Papa Pío XII no retrocedió ante la inmensa respon¬ 

sabilidad de rehacer a todo un mundo desde sus cimientos. El mismo en su 

carta del 26 de agosto de 1959 expresa un gozo paternal por los abundantes 

frutos de bien, bendice el movimiento y le augura un mayor crecimiento 

en el buen espíritu de caridad, piedad y obediencia. 

El nuevo Papa Juan XXIII desde que era su Eminencia el Cardenal 

Roncalli, siempre ba estimulado el movimiento, basta el punto de babor 

becbo personalmente con todo el Episcopado veneto el curso entero de las 

Ejercitaciones. De extraordinario interés es la carta que él mismo nos ba 

querido escribir el 2 de octubre pasado, cuando conocio el documento tan 

reciente con que el Padre Santo Pío XII, como presagio del próximo fin. 

ba fundado con escrito autógrafo la obra promotora clel movimiento por 

un Mundo Mejor. Con inmensa confianza continuaremos a sus ordenes 

el trabajo iniciado por voluntad de Pío XII, él está indefectiblemente con 

Jesús y nosotros veremos en él la luz que no abandonaremos nunca. La 

primera alocución ba enseñado a la cristiandad una meta eterna y actual. 

unidad. Ninguna palabra más bella para la edificación del Mundo Mejor. 

COMUNISMO Y LOS PAISES SUB-DESARROLLADOS 

Social Acción, A. Nevett, april 1959, Pág. 151-161. 

Hoy, una gran parte de la humanidad ba definido su situación, o con¬ 

tra o con el comunismo; pero todavía queda una área cuya pob ación no 

ba inclinado su balanza ni a uno ni a otro lado: se trata de los países sub- 

desarrollados, principalmente de Africa, Asia, y parte de Sur América, geo¬ 

gráficamente comprenden más o menos la mitad del globo y en población 

las dos terceras partes del mundo: una presa por la cual vale !a pena luchar. 

El articulista piensa que es un artículo demasiado extenso para estu¬ 

diarlo en unas pocas páginas de una revista, y prefiere por tanto limitarse 

al estudio del comunismo en relación con India, lomare a continuación 

sólo las partes que tienen un interés más internacional. 

(105) 



lodos los países libres saben cuán ingentes cantidades de personal 

dependen de las embajadas rusas. Rusia envía sus técnicos en abundan¬ 

cia a todos los rincones de la tierra, muchos de ellos con diferentes pro¬ 

fesiones pero que no pierden ocasión para ejercitar el arte de persuadir a 

otros de que no hay sistema mejor que el de Rusia y sus satélites. 

Existe una ayuda económica dada por el bloque comunista que cons¬ 

tituye un grave peligro para todos ios países subdesarrollados: en tiempos 

coloniales al comercio seguía la bandera, pero en nuestros días de colo¬ 

nialismo económico, al técnico siguen la hoz y el martillo: la filosofía co¬ 

munista con su materialismo ateo forman un sistema compacto ya sea que 

se trate de medicina, de baile o de instrumentos de precisión despachados 

por e rem in o Pehing: fa falsa filosofía va acompañada de los productos. 

En estas circunstancias es posible para un país y cuánto tiempo per¬ 

manecer neutral? puede haber algún acróbata admirable pero tarde o tem¬ 

prano todos deben escoger uno u otro lado de la barrera, so peligro de 

verse empujados por otros y caer donde no quisieran. 

Hombres y naciones pueden ser obcecados por una teoría que aun¬ 

que buena, los ciega para la consideración serena de todas las demás. La 

concentración de las mentes en los males del antiguo sistema de colonia¬ 

lismo ha cegado las inteligencias para comprender los mayores peligros del 

nuevo sistema del colonialismo: el sateíitismo. 

La política viene como un derivado de la religión o por una falta de 

ella La tuerza numérica de las religiones unidas contra el comunismo ateo 

puede ser la única piedra de salvación en esta batalla que amenaza con¬ 

sumirnos a todos. El evangelio del progreso material está ganando todos 

los terrenos mientras los valores espirituales son despreciados. La suprema 

aspiración lia venido a ser el avance material. La ciencia y la técnica han 

Sido convertidas en las llaves mágicas que abren la puerta de la abun¬ 

dancia; pero esto conduce a encontrar al comunismo en el mismo campo 

de batalla que él ba preferido; la ciencia ba sido escogida por el comu¬ 

nismo como el medio para desbancar de una vez por todas, toda forma de 

religión. El comunismo, con su exaltación de la ciencia, está barriendo to- 

das las explicaciones mitológicas del hombre y sus destinos. ¿Qué que¬ 

dara, ¿los elementos esenciales de una religión natural? aun ellos están 
en peligro de ser destrozados. 

Para resistir al comunismo, aunque numéricamente insuficientes, se le¬ 

vantan los católicos con la única respuesta adecuada: es un hecho que se 

esta imponiendo a los ojos de nuestros contemporáneos. Hay que hacer 

conocer mejor la solución católica y seguir poniéndola en ejecución. A 

este efecto la cooperación de otros aliados espirituales ba de ponerse en 
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efecto. La religión no debe capitular ante un sistema cuyo único propósito 

es atar al hombre para siempre a las ruedas de la ciencia. Es de esperar 

que en lugar de enredarse en estériles hostilidades el budismo y el hinduís- 

mo encontrarán un camino de colaboración con los católicos en su lucha 

contra el comunismo. Porque el budismo ni el hinduísmo pueden ir en con¬ 

tra de la verdadera respuesta sin la guía del cristianismo ni éste alcanzará 

la victoria contra el comunismo sin la ayuda numérica de los cristianos. 

Será en el plano espiritual en donde la batalla final será librada. Sin fe 

en los valores espirituales ni la democracia saldrá incólume, ni retendremos 

la libertad ni el comunismo será destruido. 

N. B.: téngase en cuenta que el autor, sobre todo en la última parte, 

habla al pueblo de India y por la manera original de expresarse, parece 

que no es católico, aunque no podríamos afirmarlo con certeza, pero esto 

mismo nos hará apreciar más el tono de su artículo. (Nota del comentarista). 

INDOCTRINACION EN SHANGHAI 

Sunday Exatniner, June 26 th. 1959, pág. 8. 

Los católicos de Shanghai han sido puestos bajo increíbles presiones 

y trágica violación de sus conciencias. Una de las características de esta 

indoctrinación es el internamiento de los sujetos; no sabemos exactamente 

la duración de los ‘cursos” de criticismo y autocriticismo y de las llamadas 

luchas”, pero tenemos datos ciertos de que más de 80 sacerdotes dioce¬ 

sanos fueron encerrados por más de un año en la residencia central de 

Tong Ka Dou y que 300 hermanas fueron concentradas en Zi Ka Wei 

desde el 2 de junio de 1958 hasta abril del presente año. 

A pesar de que se repite en una y otra forma que el enrolamiento en 

la “Asociación Patriótica” es completamente voluntaria, los sacerdotes, re¬ 

ligiosas y seglares católicos no han estado libres de ninguna manera para 

participar o no participar en las sesiones de estudio . 

Unas hermanas se habían encerrado en su convento cuando una no¬ 

che oyeron gritos de que había fuego en el convento: los comunistas en¬ 

traron en el claustro y condujeron rápidamente a las hermanas a un ve¬ 

hículo que esperaba por ellas en la puerta. Otro grupo de hermanas estaban 

resueltas también a no asistir a las sesiones de estudio y dijeron que solo 

saldrían para la cárcel. Un día llegaron los comunistas y ante las preguntas 

de si irían a la cárcel, los verdugos contestaron afirmativamente. Las her- 
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manas hieren conducidas a Zi Ka Wei donde comenzaron su curso de in- 
cloctrinación. 

, El programa de estudios en Zi Ka Wei estuvo dividido en tres pe- 

rioc.os.- uno en relación con el patriotismo en general; otro en relación con 

el Í5r. Obispo Kiung (actualmente en la cárcel) y el otro acerca del Papa. 

En el primer periodo hubo un elogio ditirámbico acerca de todas las 

medidas tomadas por el Régimen y sus progresos, todo haciéndolo resaltar 

con los regímenes anteriores principalmente con el de Chang Kai SheL 

Cl®rfas Peguntas capciosas debían ser respondidas por escrito como 

esta: I uede un gran pecador como Chang, que vendió su país, esperar 

en la misericordia de Dios?” “Les es permitido a los católicos odiar a los 
japoneses í . 

Én el segunde período se trataba de afirmar que el Obispo Kiung y 

sus sacerdotes seguidores eran los perros gobernantes bajo la dirección de 

os imperialistas y que ellos habían traicionado a su país. Fue mostrada 

una exhibición de sus crímenes: entre otras cosas los “cuchillos con los 

por la M aV1, i' T°S *1 t0r'OS 'Íbr°S ^ eSpÍ,Uuali JaJ editados 
1 a Misión Católica los cuales fueron catalogados como “reaccionarios". 

„ p" ¿í%Cer PeríOC,° ,Jl;an XXI11 atacado como un enemigo peor 
ue 10 epararse de. Papa era lo esencial: por otra parte esto no de- 

b.a ser problema para una conciencia cristiana pues la línea de los Papas 

de fAdro ,abla Sld° InterrUmp¡cIa CUanc,° la P“P«sa Juana subió al trono 

Las hermanas eran obligadas a firmar documentos contrarios a la re- 

igion Y entonces ya eran enemigas del Papa: si no lo hacían, eran some- 
lidas a juicios populares. 

TERROR EN CHINA 

Sunday Examiner, June 26, 1959, pág. 5. 

de 1 L“I ,Tfr ”e .Hvxf '^°ng deI 2 de iun¡° pub[¡Car°" un reportaje 
de a United Press de Washington del 31 de mayo acerca de un comité 

protestante de investigación. De acuerdo con el testimonio de misioneros 

ce varias denominaciones, treinta millones de personas han sido “Iiqui- 

cadas por el régimen comunista chino en 10 años. Dicen que el sistema 

de las Comunas Populares ha sido la ruina completa de la vida familiar 

Muchos campesinos antes de ser enrolados en las comunas, mataron sus 
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ganados, quemaron sus cosechas e iniciaron guerrillas en las regiones mon¬ 

tañosas. Eí pastor Bautista Sliih Ping Wang afirma que muchos ancianos 

que fueron concentrados en las llamadas casas de felicidad para la gente 

de edad , recibieron inyecciones que Ies causaron la muerte en dos semanas. 

Se dice que las tumbas han sido violadas y ios huesos usados como ferti¬ 

lizantes. 

Es posible que los datos sean exagerados, pero la realidad de una in¬ 

mensa población reducida a la esclavitud y a falta de alimentación es en 

sí misma suficientemente escabrosa. 

Se puede afirmar que la situación alimenticia en China es trágica; 

todas las cartas, todos los testimonios de chinos y extranjeros que se filtran 

a través de Ta cortina de bambú, coinciden en lo mismo. La falta de ali¬ 

mentos es extrema y son distribuidas raciones de hambre. En las grandes 

ciudades es necesario formar largas colas aun en medio de las noches de 

invierno, con la esperanza de adquirir un cupón de racionamiento. Hasta 

no hace mucho los chinos de Hong Kong y Macao enviaban paquetes de 

comida a sus familiares de la parte de China Continental, pero ésto ha 

sido prohibido últimamente por el gobierno comunista que sin duda tiene 

mucho cuidado en ocultar la situación real ante los ojos del mundo libre. 

A pesar de todas las pomposas declaraciones de la prensa, parece que 

las comunas populares sólo han tenido éxito en causar una gran confusión 

en el dominio de la agricultura y es posible que también en el de la in¬ 

dustria. 

Podría suceder que el régimen después de muchos trabajos obtenga la 

victoria, pero r.o se puede negar que la situación presente es verdadera¬ 

mente trágica, y que los sufrimientos clel pueblo chino después de diez 

años de gobierno comunista, son atroces. 

VERONESE: DIRECTOR DE LA “UNESCO” 

Catholic Digest, June 1959 

Por ROBERT RIGBY PP. 20-24. 

El pasado 22 de noviembre, Vittorino Veronese, un italiano de ojos 

azules y 48 años de edad, fue nombrado en París Director General de la 

Unesco. A pesar de los desesperados esfuerzos de los soviéticos, obtuvo 55 

votos contra 20, además de 4 abstenciones. La oposición por parte de és¬ 

tos radicaba en un defecto que a sus ojos era de capital importancia; Ve- 
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róñese es y lia sido siempre un ardoroso católico, jefe militante en muchas 

de las organizaciones laicas de la Iglesia. 

Nació en 1908, en Vicenza, no lejos de Veriecia. Su padre era jefe 

técnico de los trabajos eléctricos de la localidad, y su madre, maestra de 

escuela. En la Universidad de Padua se incorporó al movimiento católico 

que defendía ios ideales cristianos de la dignidad de la persona humana 

frente al régimen totalitario de Mussolini. 

Su vigorosa oposición a las maniobras comunistas de la postguerra en 

Italia en su asiento administrativo, hicieron que el Premier de Gasperi lo as¬ 

cendiera al pusto de Presidente del Instituto Central de Crédito. En los 

años siguientes ejerció el cargo de delegado en la Unesco, no dejando de 

tomar parte en las nuevas organizaciones católicas. 

AI ser elevado a su actual posición, su primera preocupación fue la 

de reparar los daños causados por la guerra en miles de bibliotecas y es¬ 

cuelas de Europa y de Asia. La situación era trágica. Polonia, por ejemplo, 

quedó sin ninguna biblioteca pública, y pocos libros escaparon al fuego. 

La organización se encontraba notablemente imbuida por tendencias 

racionalistas y agnósticas, ignorando completamente el origen divino del 

hombre. Esto era debido, según se expresó un miembro de la Unesco, al 

hecho inevitable de componerse la Organización de cristianos, hindúes, 

musulmanes, budistas y muchas otras religiones. Pero tal argumento ca¬ 

rece en absoluto de base: imponer el agnosticismo en las publicaciones de 

la Unesco no es lo mismo que mantener una absoluta neutralidad en ma¬ 

teria de religión. 

Esta posición fue tenazmente rechazada por la Santa Sede, y su re¬ 

presentante en París el Cardenal Angel José Roncaíli, hoy S. S. Juan XXIII 

quien se expresó en estos términos: La Unesco pretende ser una gran es¬ 

cuela de tolerancia y respeto mutuo, pero tal que no sea ciega ni sorda 

ante los valores fundamentales de la sicología de cada pueblo, su sentido 

de nacionalidad y su espíritu religioso ”. 

Las numerosas ocupaciones de Veronese le roban gran parte del tiempo 

que quisiera dedicar a sus siete hijos. Habita un sencillo apartamento del 

Monte Mario, no lejos del Vaticano. Descansa con la lectura y la música, 

especialmente con los autores italianos del siglo XVIII. 

Todo católico, ha dicho, puede sentirse perfectamente dentro de su 

hogar en la obra de la Unesco. Su fin no se opone en manera alguna a 

nuestra fe. La Unesco trabaja en bien de la paz, mientras se dedica por 

extender la comprensión mutua de toda la humanidad ’. 
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LA UNIDAD EN EVANSTON 

«Eca» N- 137. Mayo de 1959. Paga. 210-215. 

Por SANTIAGO ANITUA S. J. 

Nunca quizá se ha sentido en el seno del protestantismo con mayor 

vigor la nostalgia de ía Iglesia visible . Así lo afirma el P. De Lubac y no 

hace sino recoger ía tónica del ambiente prostestante en nuestros días. El 

problema de la unidad y de la desunión angustia las mentes sinceras del 

protestantismo. Y es un óbice para su campaña proselitista. 

Un factor nuevo, que ha tomado últimamente gran importancia, es ia 

convicción creciente de que estas divisiones ofenden a Dios y traicionan 

su designio sobre la Iglesia que El ha creado y mantenido. De esta an¬ 

gustia que nace de la conciencia que ha tomado el protestantismo de !a 

naturaleza esencialmente UxNA de la Iglesia, y de la división entre las di¬ 

versas confesiones, ba nacido el movimiento ecuménico, que supone por 

ello uno de los fenómenos más importantes de nuestro siglo. 

El Consejo Ecuménico de las Iglesias, que tuvo su primera reunión 

en Amsterdam el año 1948, alentó las esperanzas de ios protestantes de 

buena voluntad, y desearon convocar una segunda más maduramente pla¬ 

neada en Evanston. Esta se llevó a cabo el año 1954 y sus actas nos de¬ 

muestran qué idea lograron formarse acerca de la unidad. Es aquí donde 

late la primera incorrección. No distinguen entre unidad y unión. 

La unidad, es algo intrínseco, mitológico, propiedad del ser y excluye 

toda división interna. Si le Iglesia de Cristo ha de ser una, no sólo lian de 

estar los cristianos unidos, sino que se ha de evitar toda división interna 

de confesiones diferentes. Por eso el problema es descubrir qué unidad es 

ía que conviene a ía Iglesia de Jesucristo. 

Para los asambleístas de Evanston, la unidad no tiene base socioló¬ 

gica o suprasocioíógica, sino individual, basada en la fe de Cristo y en la 

salvación que liemos de obtener por El. Así, pues, se puede concebir una 

Unidad en Cristo, y una desunión en cuanto a las Iglesias. 

He aquí la fórmula en la cual ha resumido este movimiento ecumé¬ 

nico todos sus esfuerzos en favor de la unidad: Eí Concejo Ecuménico 

de las Iglesias es una fraterna asociación de las Iglesias que reconocen a 

Nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador”. 
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LOS PAGOS DE LOS AVISOS SE HARAN A LA 

PRESENTACION DE CADA ENTREGA 

SUSCRIPCIONES DENTRO DEL PAIS 

Suscripción anual.$ 25.00 

Valor del ejemplar. 3.00 

Número atrasado. 5.00 

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTERIOR 

Suscripción anual.U.S. $ 5.00 

Valor del ejemplar. 1.00 

Número atrasado. 3.00 

Dentro del precio de la suscripción, tanto para el exterior como 

dentro del país, queda incluido el porte por correo ordinario. 

TODA SOLICITUD DE SUSCRIPCION DEBE VENIR ACOMPAÑADA DE SU VALOR 

TELEFONO 411-601 - APARTADO AEREO 8203 - BOGOTA, D. E. 
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Dirección: Avenida Jiménez de Quesada N9 4-38 < 
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4 
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4 

Página interior, inserción .... 300.00 65.00 < 
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Media página, inserción .... 180.00 50.00 
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